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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objeto presentar un p! 

norama de la situaci6n p o l t t i c a , econ6mica y social de los 

nuevos paises independientes en la Zona del Caribe; panQ 

ram a que ostenta como uno de sus rasgos principales la 

relaci6n neocolonialista que se ha establecido entre estes 

paises y las grandes potencias. 

En primer 1 ugar vamos a establecer un marco de referen 

cia, ana1izaremos los conceptos de: imperia1ismo, desco10 

nizaci6n, neoco1onia1ismo y dependencia, a fin de estable 

cer las definiciones operacionales que uti1izaremos a 10 

largo del trabajo. 

Mas adelante s e n a l a r emo s las diferentes concepciones 

sobre los palses que pertenecen a la Cuenca del Caribe y 

c u a l de ellas vamos a utilizar en la investigaci6n; y un 

panorama de las islas en los afio s 40, demanera que se pu~ 

da seguir la evoluci6n de estes p a i s e s una vez obtenida la 

independencia. 

Hemos dividido el proceso de descolonizaci6n de pos! 

guerra en el Cari be, en tres model os , de acuerdo a 1 a pote.!:!. 

cia colonialista: Inglaterra, Francia y Holanda. 

El t I t u l o que hemos puesto a esta investigaci6n rev~ 

la la 6ptica que seguiremos en su curso: las grandes pote.!:!. 
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cias s e r an los jugadores, amos y senores del juego; las PQ. 

tencias y las potencias emergentes a s um i r a n los roles de 

las piezas principales: rey, reina, torre, etc.; de acuer 

do a su importancia dentro del juego; y los p a I s e s indepe!!_ 

dientes del Caribe seran los peones que se intercambiaran 

a 10 largo de la confrontacion; el tablero sera la convul 

sionada Zona del Caribe y el juego la polarizacion; por 

10 que cada uno de los jugadores intenta dar el jaque - rna 

te al otro. 

La h t p o t e s i s que intentamos sostener en la t nv e s t i c a 

cion es que la descolonizaci6n solo ha servido para que el 

imperialismo, con su novedosa faceta: el neo-colonialismo 

se haya apoderado de estos nuevos palses y hemos escogido 

el Caribe como el escenario de esta s i t u a c i o nv y a que como 

una de nuestras front eras , consti tuye un reto y una nece 

sidad para nuestro pais; especialmente el Caribe que es a 

jeno a nuestra lengua y al que hemos vivido un poco de es 

paldas y que se nos describe en toda su variedad, sus rna 

ravillosos paisajes y s u s v p e n o s a s realidades. 

Este Caribe al que hemos intentado aproximarnos nos 

presenta rasgos comunes, heredados del colonialismo, sin 

embargo, en cada uno de los paises encontramos diferentes 

realidades; uno de los principales prop6sitos de este tr~ 

bajo, es presentar de una manera organizada las diferentes 

modalidades de la descolonizaci6n y las caracterlsticas 
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que se presentan en estas naciones; para ello hemos segui 

do un esquema de Aristides Silva Otero, quien define al im 

perialismo como una etapa superior del desarrollo de los 

Estados y en el cual juegan papeles importantes tanto los 

fen6menos politicos, como econ6micos y sociales. 

Queremos tratar de aproximarnos a la d t n am i c a de las 

relaciones entre estos paises caribe~os y sus cambios p~ 

ra asi establecer las posibles coincidenciasydiferencias. 



I. IMPERIALISMO 



I. EL IMPERIALISMO 

1.1. Conceptos 

Imperialismo, para algunos la culminacion de un su~ 

~o nacional, para otros una realidad temida y sufri 

da; para este trabajo un concepto b a s i c o para su rea 

lizaci6n y comprensi6n. Cuando tratamos de buscar 

una definicion para el termino imperialismo, nos en 

contramos ante un vocablo sumamente complejo, sea 

por la naturaleza misma del fenomeno, que al ir evo 

lucionando a traves de la historia ha ido modifican 

do sus caracteristicas y metodos, que por el apasiQ 

namiento que se le da al t e rm i no y que connota tanto 

ideas politicas como sentimentales. El imperialismo, 

en su sentido mas amplio ha existido desde los alba 

res de la historia. 

liLa palabra original expresaba los significados ge 
nerales de mando y poder. Denotaba especfficamente 
la capacidad de mandar. Su sentido se ampli6 para in 
cluir los territorios y las poblaciones sujetos a un 
poder dominante"1• 

Y aunque los romanos a c ufi a r o n el concepto sabemos 

que el fenomeno fue aan anterior, pero a medida que 

el hombre y su historia han evolucionado la palabra 

imperial ismo ha ido significando realidades diferen 

tes. 

lGeorge L itchteim: "El Imperial ismo", p. 33. 
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A partir del siglo XIX, y es cuando el imperialismo 

nos interesa a los fines del trabajo, especfficame~ 

te entre los anos 1840 y 1870, la palabra se popul~ 

riza como un sinonimo de colonialismo, gracias ala 

expansion u l t r ama r i n a de las principales metropolis. 

El t e r m i n o no paso a integrarse en la lengua inglesa 

hasta las d e c a d a s de 1850-1860 (aunque "imperialis- 

ta") se habfa empleado ya desde mucho antes como un 

adjetivo para describir anteriores potencias milit~ 

r e s ". Algunos autores seiialan que al finalizar esta 

ep o c a col oni al i sta, el imperi al i smo se transforma y 

pasa a representar otro tipo de real idad. 

" 0 rig ina 1 men t e sec 0 n e c tab a co n 1 a pal a bra 1 a tin a 
imperator y se asociaba habitualmente con las ideas 
del poder dictatorial ( ... ) En los tiempos mo o e rn o s , 
se u t t l i z d primeramente en Francia en los a fio s de la 
decada de 1830, como etiqueta para las ideas de los 
partidarios del imperio n ap o l ec n i c o ; d e s p u e s de 1948, 
se t r a n s f o rmd en una e xp r e s i c n popul a r , de insul to 
para referirse a las pretensiones cesaristas de Na 
pol eon I I I. En los afi o s de 1 a d e c a d a de 1870, su usa 
se extendio a la Gran Bretana; los partidarios, as; 
como los c r i t i c o s del Primer Ministro Disraell comen 
zaron a decir que su p o l f t i c a de fortal ecimiento y 
expansion del imperio colonial b r i t a n i c o era imperia 
lista. En las d e c a d a s que siguieron, el uso del ter 
mine se extendio junto con la expansion colonial de 
Gran Bretana y de otros palses. Hacia fines del si 
glo el significado estaba bastante claro; era e q u i v a 
lente a colonialismo, 0 sea el establecimiento y la 
extension de la soberan;a pol;tica una nacion sobre 
pueblos y terri torios extrenjeros ( ... ) de s pu e s de 
comienzos de siglo ( ... ) pasando de las relaciones 
pollticas directas a motivaciones y fuerzas economi 
cas mas sutiles, desde el colonialismo simple hasta 

2Roger Owens y Bob Sutcliffe: "Estudios sobre la teoria del imperiali2_ 
mo", p. 50. 
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otras formas mas complejas de penetracion economica 
y de domi naci6n de los mercados, de 1 as fuentes de 
abastecimiento y de la salida de inversiones,,3. 

Segun la Enciclopedia Britanica el imperial ismo es: 

"La politica de un estado mediante la cual se esta 
bl ece un control mas all a de sus fronteras, s o b r e 
una p o b l a c i o n que generalmente no desea dicho con 
trol. La naturaleza imperialista de una politica, mu 
chas veces es dificultosa de apreciar. El proposito 
de las muchas y variadas actividades politicas, fi 
nancieras, e c o ncm i c a s , t e cn i c a s y cul tural es de un 
estado sobre otro, puede ser simplemente la c r e a c i o n 
de una amistad 0 influencia sobre e s t e , 0 bien pue 
de ser un mecanisme para crear un control sobre eT 
ot ro"" . 

Antes de establecer una definicion operacional de im 

perialismo, vamos a revisar las opiniones de diver 

sos autores. 

Se q ti n Langer, el imperial i smo aparece en Europa a fi 

nes del siglo XVIII yes: 

"Autoridad 0 control, pol itico 0 e c o nom i c o , directo 
o indirecto, de un Estado, de una Naci6n 0 de un pu~ 
blo sobre grupos similares; mejor dicho la necesidad 
o la tendencia a establecer semejante autoridad 0 se 
mejante control,,5. 

Para Rosa de Luxemburgo el imperialismo es: 

3Benjamin Cohen: "El Imperialismo", p . 14-15. Subrayado nuestro. Cursi 
. vas y comillas en el original. 
"Enciclopedia Britanica. Micropedia Reding Ref. and Indep., Vol. V. 
5W. Lager, citadoporJean Baptiste Duroselle: "Europa de 1815anuestros 
dlas. Vida, polltica y relaciones internacionales", p. 219. 
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"llexpression pol itique du processus de l t a c c umu l a 
tion capitaliste se manifestant p o r la concurrence 
entre les capitalismes nationary autourdes derniers 
territoires· non capitalistes encore libres du Monde"6. 

Barrat Brown 10 define como: 

"Un complejo de relaciones e c o n om t c a s , politicas y 
militares, p o r el que los paises econ6micamente me 
nos desarrollados son sosjuzgados p o r los mas d e s a 
r r 0 1 1 ado s II 7. 

Para Pierre Jalee el imperialismo es: 

"Un fen6meno cl aramente e c o n om t c o , que impl ica cier 
tas relaciones en la division internacional de la ma 
no de obra, el comercio y el movimiento de capita 
les"B. - 

Segun el norteamericano Richard Wolf es: 

"Descripci6n de la red de medios de control ejerci 
do por una economia (empresas y gobierno) sobre otra 
e con 0 m i a ,,9 Y con sis tee n 1.1 u nco n j u n to d ere s p u est a s 
econ6micamente nacionales de los capital istas a las 
oportunidades de seguridad econ6mica y ventajas a ob 
tener mediante el control de las economias extranje 
r as" 10 . - 

Para Lenin el imperialismo constituye, como 10 expr~ 

sa en su libro "Imperialismo. Fase superior del c~ 

pit ali s moll, una eta pad e 1 cap ita 1 ism o. E s imp 0 r t a.!:!. 

6Rosa de Luxemburgo, citada por Edmond Jouve: "Relations internationa- 
les du tiers Monde", p. 79. 

7Michael Barrat Brown: "Despue s del Imperialismo", p. 14. 
BBejamin Cohen, op. cit., p. 15. 
9Richard Wolf: Economia politica del Imperialismo, p. 20. 

10Ibid, p. 32. 
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te destacar que su fin, en este 1 ibro no es, tratar 

el tern a del imperialismo sino explicar los motivos 

de 1 a Primera Guerra. Siguiendo esta corriente encon 

tramos a: 

Paul Sweezy, quien sostiene que es: 

"Una etapa en el desarrollo de la economla mundial 
(la capitalista)"ll y consiste en "una severa riva 
lidad (entre los paises mas avanzados) en el m e r c a dc 
mundial que conduce alternativamente ala competen 
cia encarnizada y a los arreglos entre los mo no p c 
lios internacionales,,12. - 

Hans Neisser 10 sena1a como: 

"E1 proceso de f u nd a c i c n de un imperio, mas a l l a de 
las fronteras naciona1es de una nacion, can la fina 
1idad de someter ala pob1acion fuera de estas fron 
teras al gobierno politico del pals dominador"13. - 

George Nadel y Perry Curtis 10 definen como: 

"La extension de 1a soberanla a e1 control, directo 
o indirecto,,14. 

Otro autor, Hans J. Morgenthau 10 sena1a como: 

"Una p o l I t i c a destinada a romper el status quo"lS. 

llpaul Sweezy, citado par Benjamln Cohen, op. cit. 
12Paul Sweezy: "Imperialismo hoy", p. 31. 
13Hans Neisser, citado par Benjamln Cohen, op. cit., p. 15. 
14George Nadel y Perry Curtis, citados par Benjamin Cohen, op. cit., p. 

15. 
lSHans J. Morgenthau, citador por Benjamln Cohen, op. cit., p. 16. 
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Segun John Strachey: 

"Cualquier intento afortunado de conquistar y subyu 
gar a un pueblo con 1 a i ntenci6n de gobernarlo dur aji 
te un p e r f o d o t n de f i n i d o v l v • 

Henry Brunschwig: 

"Imperialismo es un t e r m i n o politico que alrededor 
de 1880, significaba el deseo de extender el impe 
rium: la s o b e r a n i a de una n a c i o n sobre territorios y 
pueblos extranjeros"17. 

Johan Galtun establece una t e o r i a estructural del im 

perialismo y sostiene que: 

" Eli m per i ali s m 0 .e sun a est r u c t u rag e n era 1 de r e 1 a 
ciones, entre dos colectividades, un Centro y una P~ 
riferia, caracterizada por: 
- armonia de intereses entre el Centro (sector domi 

nante de la sociedad) del Centro y el centro de fa 
Periferia; 

- mayor confl icto de intereses dentro de la Perife 
ria que dentro del Centro; 

- desarmonia de intereses entre ambas periferias (la 
de los p a i s e s centrales como la de los p e r i f i s i 
COS)"18. - 

Benjamin Cohen: 

" S ere fie res imp 1 em e n tea c u a 1 q u' i err e 1 a c i 6 n dec 0 n 
trol 0 dominaci6n efectiva, p o l i t t c a 0 e c on om i c a; dI 

IGJohn Strachey: "El fin del imperio", p. 365. • 
17William Roger Louis:"El Imper ial i smovt.a controversia Robinson-Gallager, 

p. 285. 
18Johan Galtun, citador por Roberto Jimenez: "America Latina y el Mundo 

Oesarrollado" , p. 103. 
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recta 0 indirecta, de una naci6n a otra19. 

Finalmente una definici6n del moderno imperialismo: 

"El imperialismo en la era industrial, es un proceso 
mediante el cual los agentes de una sociedad en ex 
p a n s i o n conquistan una desmedida infl uencia 0 control 
sobre los o r q a no s vitales de sociedades mas d e b i l e s , 
gracias a la diplomacia del d61ar y los canoneros, 
la persuasion t d e o l c q i c a , la conquista y e1 dominio, 
o estableciendo colonias de sus propias gentes20. 

Y a s i podri'amos continuar citando a los numerosos au 

tores que han escrito sobre el tema. Mas adelante ve 

remos las diversas teori'as que se han generado alr~ 

dedor del imperialismo, ahora trataremos de dar una 

definicion operacional a los fines del trabajo. 

A 10 largo de las lecturas sobre el tema hemos enco_Q_ 

trado que para que exista e1 imperia1ismo, sea cual 

sea su n a t u r a l e z a , deben estar implicadas al menos 

dos naciones 0 pueblos, por 10 que se establece una 

r e l a c i dn polltica internacional, esta rel a c i dn es de 

c a r a c t e r desigual, ya que no se hace entre naciones 

o pueblos con iguales capacidades sino entre un pals 

fuerte y desarroll ado y otro d e b i l , uno que da 1 as 

pautas y otro que las acata. En esta relaci6n estan 

inclui'dos diversos factores de i'ndole polltica, eCQ 

n cm i c a y social (ideologico-cultural); porlo que PQ 

19Benjami'n Cohen, op. cit., p. 19. 
200wens Sutcliffe, op. cit., p. 129. 
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driamos arriesgarnos a definir el imperial ismo como 

una relaci6n internacional entre paises desiguales 

(dominador y dependiente) que puede lograrse por me 

dio de una ocupaci6n formal del territorio 0 por me 

dio de controles informales de caracter pol itico, e 

c o ridrn i c o d i p l cma t i c o s 0 militares. 

1.2. Etapas del Imperialismo 

Como 10 hemos venido senalando, el imperialismo, en 

el sentido amplio de la palabra, ha existido desde 

que un hombre se d i o cuenta que podia someter a otros, 

y desde alli comenz6 la carrera imperialista que ha 

llegado hasta nuestros d I a s , pero como ni los hom 

bres ni sus manifestaciones son de c a r a c t e r e s t a t i c o , 

el imperial ismo ha pasado por diferentes etapas y mo 

dalidades. 

Segun Samir Amin, el imperial ismo se divide en tres 

grandes etapas 0 periodos: 

Ill. Mercantilista: que va del Renacimiento a la Revo 
luci6n Industrial, cuyo fin era la a c umu l a c i dri 
primitiva. 

2. Capitalismo c l a s i c o pre-monopolista: que se ini 
cia en el siglo XIX cuando las periferias amerT 
cana, asiatica y arabe otomana contribuyeran a 
la industrializaci6n del centro. 

3. Capitalismo monopolista: total mente expansionis 
ta, este tipo de imperial ismo ha conocido dos fa 
ses de expansi6n: la de su puesta en marcha en 
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1880-1914 y la de la Segunda Post-guerra ~iundial 
1945-1970; una gran fase de crisis 1914-1945, de 
la que salieron las revoluciones rusa y china y 
una segunda.en la que acabamos de e n t r a r ':" ". 

Se q ii n John S't r a c h e y i " en su libro "El fin del imp~ 

rio", existen diferentes fases en e l desarrollo del 

fenomeno: 

- Los imperios serviles, originales, fundados en el 
trabajo de los esclavos. 

Los imperios mercantiles, fundados en el comercio 
.r a paz; y d a com 0 e j e m p 1 0 e 1 cas 0 del a Com pan i a d e 
Las Indias Occidentales del siglo XVIII. 

- Los imperios capitalistas plenamente desarrollados. 

Otro autor, George Lichteim, en su libro "El Imp e r i a 

lismo,,23, s e n a l a las etapas del imperialismo, que se 

inicia en las monarquias orientales, pasando por la 

talasocracia helenica hasta llegar al IMPERIUM ROMA 

NUM, el cual dej6 de tener vigencia al perderse la 

fe en el e iniciarse las guerras civiles. 

Mas tarde se dieron los imperios medievales y estos 

fueron sucedidos por los imperios mercantil istas del 

siglo XV!, entre 1550-1660 con sus famosas Leyes de 

Navegacion inglesas y cuyos principales exponentes 

son: Espana, Inglaterra, Francia, Portugal y Ho l a n 

2lSamir Amin:"!mperialismo y desarrollo de s iqua l , p . 140. 
22John Strachey: "El fin del imperio", 
23George L ichteim: "El imperial ismo". 
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da. Este imperio mercantilista se inici6 con la acu 

mulaci6n de materias primas preciosas y luego utili 

z6 la fuerza laboral para su consolidaci6n. 

Luego se da el imperialismo de libre cambio, que su 

c e d e des p u e 5 del a d e or 0 9 a c i 6 n , en 1 8 4 8, del aLe y d e 

Navegaci6n y cuando en Inglaterra, principal expone.!:!_ 

te de este tipo de imperialismo, el liberalismoy el 

libre cambio se consolidan; este dura hasta 1914. 

Finalmente, Lichteim s e na l a las diferentes fases del 

imperialismo para los seguidores de la izquierda ra 

dical, distinguidas por Lenin: 

111) la cp r e s i o n nacional del genero p r a c t i c o de los 
antiguos imperios dinasticos de Europa Oriental an 
tes de 1914-1918; 2) el colonialismo de tipo anglo-= 
indio durante la epoca mercantilista y despues de 
ella; 3) el imperialismo liberal, representado c l a 
sicamente por la campana britanica y posteriormente 
estadounidense para abrir mercados exteriores al ca 
pital occidental; 4) la transferencia de p l u s v a l i a 
de los paises pobres a los ricos mediante relacio 
nes comerciales que en la p r a c t i c a discriminan con 
tra las economias subdesarrolladasll24• 

Johan Galtun senala tres fases en el imperialismo: 

"La del colonialismo (imperialismo de ocupaci6n);la 
del neo-colonialismo (imperialismo de las organiza 
ciones internacionales) y la del n e o-cn e ovc o l o n t e l t s 
mo (imperialismo de las comunicaciones internaciona 
1 e 5)11 2 5 • 

24George Lichteim, op. cit., p. 142. 
25Roberto Jimenez, op. cit., p. 105. 
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Se q u n Benjamln Cohen, en su libro IIEl Imp e r t a l t s mo ? , 

existe un imperialismo "a n t i qu o ? , c o n s t i t u i d o por el 

colonialismo europeo que se o r i q i n o con los descubri 

mientos y perduro por los siglos XVI y XVII Y en c~ 

yo fonda se encontraba la doctrina del mercantilismo 

por la que la riqueza se consideraba la base del PQ 

der nacional y basaba su importancia en la cantidad 

de colonias que constitulan las fuentes de materias 

primas y mercados no explotados y que comienza a de 

caer hacia 1776 con la p u b l i c a c i d n de la obra de Adam 

Smith IIWealth of Nationsll. 

Y, a partir de 1870, se inicia la carrera imperial i~ 

ta, cuyo mayor exponente es el imperialismo britani 

co, seguido por Francia, Alemania, Belgica, Ital ia; 

y, hacia fines de siglo, Estados Unidos y Japon. E~ 

te perlodo, segun Cohen, se caracterizo por su beli 

gerancia y crueldad. 

Y a s f el imperial ismo ha seguido evol ucionando hasta 

nuestros d i a s cuando persiste bajo formas mas suti 

les, sea de forma polltica, econ6mica 0 ambas. Esta 

forma de imperialismo constituye 10 que algunos auto 

res han denominado Neo-colonialismo. que trataremos 

mas adelante. 

Se q tin Aristides Silva O't e r o i " podemos establecer, de 

26Aristides Silva Otero: Clases dictadas para el Curso de Historia DiplQ 
matica de America Latina. U.C.A.B., 1983. 
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acuerdo a sus caracteristicas, las diferentes fases 

del imperia1ismo 

a) Imperia1ismo pre-capita1ista: representado por 

los imperios pre-capita1istas de 1a Antiguedad 

y e1 Medioevo. 

b) Imperia1ismos capita1istas: quea su vez se divi 

den en: 

- Imperia1ismos del Viejo ~iode10 0 mercanti1ista: 

que va de los s i q l o s XVI a XVIII, bajo cuya PQ 

1itica e1 Estado 10 era todo, e1 oro y 1a p1~ 

ta constituian 1a medida mas va1iosa de 1a ri 

queza naciona1 y las c o l o n i a s eran importantes 

para 1a extraccion de dichos meta1es. 

- E1 breve periodo de t r an s i c t o n , denominado "I~ 

peria1ismo Liberal", que se desarrol16 entre 

1770 y 1870, cuando Ing1aterra era 1a princi 

pal potencia y 1a mas beneficiada. 

- Imp e ria 1 ism 0 sea pit ali s t as del tl u e v 0 t~ 0 del 0 : 

tambien denominado imperia1ismo economico, e1 

cua1 se desarro11a a partir de 1860, cuando 1a 

fiebre imperia1ista afecta a las naciones de 

Europa, no s610 a las grandes potencias tradi 

ciona1es, sino t amb i e n a las 11amadas pote!!.. 
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cias de segundo orden; incluso, a partir de 

1814 se sumaron a este fen6meno dos naciones 

no e u r o p e a s como son J e p c n y los Estados Uni 

dos de America. 

- Imperialismo Socialista: el cual se desarro 

lla en un primer lugar, dentro de su misma na 

cion, 10 que se ha denominado i n t r av i mp e r i a 

lismo, y corresponde a la epoca del imperio 

zarista. 

Mas tarde, d e s p u e s de 1945, con los acuerdos 

de Teheran, Yalta y Postdam se inicia la eta 

pa hacia el exterior y la URSS se consolida co 

mo una gran potencia dentro del panorama de la 

post-guerra, y junto con los Estados Unidos se 

convierten en los dos grandes autores de la es 

cena mundial, originando la polarizaci6n poll 

tica entre el resto de paises y manteniendo a 

sus paises s a t e l i t e s bajo su dominio con los 

mismos metodos que las potencias capitalistas. 

Para los fines de este trabajo no es necesario una 

detenida informacion sobre los i m p e r i a l i s m o s ante 

riores a 1945 sino la nueva modalidad que, a partir 

de entonces, adoptaron 1 as superpotenci as, por 10 
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que dedi caremos mayor a t e n c t o n al 11 amado fen6meno 

del neo-colonialismo. 

1.3. Factores del Imperialismo 

Si admitimos que el imperialismo es una relaci6n de 

dominaci6n de un pueblo sobre o t r o , veremos que es 

un fen6meno sumamente compl e j o que cuenta con numerQ 

sos factores 0 causales, y del e n f a s t s que se de a 

alguno de ellos surgiran las diferentes teorias. 

Siguiendo el esquema de Aristides Silva Otero, ten~ 

mos que los factores que constituyen el imperial ismo 

son de orden politico,economico e i de o l o q t c ov cu l t u r a 

1 e s . 

1.3.1. Factores politicos 

Como factores politicos encontramos: el colonialismo, 

el nacionalismo y el militarismo. 

a) Colonialismo 

Es uno de los principales facto res del imperialismo 

y una des us form as, inc 1 us 0 en una e poe a ( 5 i 9 loX I X ) 

se le lleg6 a considerar como sinonimo, Hobson y Le 

nin los igualaron. 

Se q u n Hobson el colonialismo es el "reflejo de la prom~ 
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sa incumpl ida de la democracia 1 iberal"2~ ya que el 

colonialismo era un factor b a s i c o para la existencia 

del imperialismo. 

"El t e rm i n o se usaba t arnb i e n algunas veces de manera 
precisa para describi~ las politicas expansionistas 
de cualquier ep o c a y el sometimiento pol f t i c o y mil i 
tar de unos pueblos por otros"27. 

Segun Cohen el colonialismo puede definirse como: 

"El establecimiento y la extensi6n de la s o b e r an i a 
poli'tica de una naci6n sobre pueblos y territorios 
extranjeros"28. 

Un autor frances, Meringnhac: 

"Coloniser c'est mettre en rapport avec des pays neufs 
pour profiter des ressources de toute nature de ces 
pays, les mettre en valeur dans 1 'interet national, 
et en meme temps apporter aux peuplades primitives 
qui en s o n t p r i v e e s les avantages de la culture in 
tellectuelle, sociale, scientifique, morale, a r t i s 
tique, litteraire, commerciale et industrielle, ap~ 
nage des races s up e r t eu r-e s v " ", 

Para Magdoff, el colonialismo es un instrumento, mie~ 

tras que el imperialismo, yaqui sigue el senti do le 

ninista, es una fase del capital ismo. 

Para los marxistas el colonialismo es: 

"Comercio e inversiones regulados monop6liticamente 

27Tom Kemp: "Estudios sobre la teorla del Imperialismo", p , 33. 
28Benjamin Cohen, op. cit., p . 14. 
29Meringnhac, citador por Edmond Jouve, op. cit., p. 333. 
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y con tasas de ganancia mas amp l ias que las obteni 
das en la e c o n om i a interior"30. 

y con e s t o se facilita la c r e a c i o n del sistema c ap ] 

talista y 10 fortalece. 

"El r e q ime n de esclavitud estructurado en todas las 
colonias d orn i n a d a s por Europa, hace posible un sis 
t ern a de a cumu l e c i o n en escala mundial que refleja eT 
c a r a c t e r complementario de las econornias capitalis 
tas,,31. - 

Segun Wolff, el colonialismo es: 

"El control 10 busca la empresa y/o gobierno de su 
pais para asegurarse la obtenci6n de: 

a) materias p r irn a s y al irnentos esenciales irnportados; 
b) mercado para sus exportaciones manufacturadas; 
c) oportunidades para la inversion de su capital"32. 

El colonialismo, como el imperialismo ha conocido di 

ferentes f a s e s , que se inician con la e p c c a de los 

p r i me r o s f mp e r i o s y tienen dos grandes mom e n t o s : uno 

en el siglo XV con los grandes descubrimientos que 

modifican el mapa. 

"La era del c o l o n t a l i srn o moderno c orn i e nz a alrededor 
de 1500, luego del descubrimiento europeo de una ru 
ta maritima alrededor de la costa sur africana(1488 

30James O'Connors: "Imperial i smo Hoy", p. 13. 
3l0rlando Caputo y R. Pizarro: "Imperialismo, dependencia y relaciones 
econom icas internacionales", p. 161. 

32p. Sweezy y otros: "Economf a poli'tica del Imperial i smo"; p. 20. 
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y el descubrimiento de America (1492}"33. 

El otro se desarroll a al rededor de 1870, cuando 1 as 

grandes potencias terminan de repartirse los territo 

rios no colonizados del mundo. 

Se q u n Cecil Rhodes: 

"La expansion 10 era todo y que, ya que la superfi 
cie del mundo era limitada, el gran objetivo de '-a 
humanidad c o n t emp o r a ne a d e b f a ser tomar tantos tro 
zos del mundo como fuese p o s t b l e v t v • 

En la primera fase importador de materias primas y 

en la segunda exportador: 

"El colonialismo bajo el mercantilismo fue por 10 
tanto de naturaleza defensiva y r e qu e r i a la presen 
cia pasiva del estado, mientras el imperialismo ac 
tual ha exhibido en comparacion, un caracter agresT 
vo que ha necesitado la participacion activa del es 
t a d o v ' ". 

Al colonialismo, como al imperialismo, se le atribu 

yen diversas motivaciones, 10 que ha causado poleml 
cas entre diferentes autores. 

Entre estas motivaciones encontramos, en primer 1 u 

gar las de indole polltico, en busca de prestigio y 

poder para 1 a me t r o p o l i y el aumento de 1 as 11 amadas 

33Enciclopedia Br i t an i ca , ~~acropedia Reding Ref. and Indep., Vol. V. 
34Jean Baptiste Durosselle, op. cit., p. 225. 
3511Imperialismo Hoy:' p . 16. 
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"esferas de influencia", zonas dominadas por los in 

tereses de una potencia extranjera, incluso pasando 

por encima de intereses de tipo economico. 

"De hecho las colonias decepcionaron en el plano de 
las riquezas. Brunschwig 10 d emo s t r d con claridad en 
el caso de Francia, y Strangers hizo 10 mismo en el 
caso de Belgica. Leopoldo II se a p o d e r o del Congo so 
bre todo para enriquecerse. Belgica, al final, tUVQ 
que invertir en el sumas c o n s i d e r ab l e sv+v • 

~las tarde; de s p u e s de la revoluci6n industrial, el 

fin del colonialismo, segun los marxistas es la co 

1 0 c a c i 6 n dee xc ed e n ted e 1 cap ita 1, sea par a fa v 0 r e 

cer a ua n a c i d n 0 a intereses 01 i q a r qu t c o s dentro de 

ell a. 

"El cambio de trend, en 1873, produjo en los grandes 
p a I s e s industrializados un p e r f o dc de dificultades 
e c o n dm i c a s que indujo a la conquista de mercados, di 
rectamente por la necesidad de procurarse b e n e f i c t o s , 
indirectamente orientando ala may o r f a de los p a i s e s 
europeos hacia el proteccionismo"37. 

Cada naci6n querla ver aumentado su poder por medio 

de sus colonias, a q u f el nacionalismo juega un papel 

importante. 

"A partir de 1871, la e x p a n s i o n de las grandes poten 
cias en Europa pareci6 quedar bloqueada por la cri 
ciente fuerza de los movimientos nacionalistas. La 
antigua costumbre consistente por parte de los pal 

36Jean Baptiste Durosselle, op. cit., p. 225. 
37Jean Louis Miege: "Expansion europea y de colonizaci6n. De 1870 a nues 
tros d f a s ", p. 11. Subrayado nuestro. Cursivas en el original. 
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ses poderosos ya en aduefiarse de otro mas d eb i l , ya 
en recibir compensaciones, 1ba a chocar de ahora en 
adelante con la fuerte resistencia de la opinion pu 
blica ( ... ), de ah1la sencil1a idea dequeeste jue 
go de equilibrio europeo p o d r i a extenderse a las ZQ 
nas que los juristas occidentales cal ificaban enton 
ces como res null ius, territorios tribales de Africa 
negra, regimenes semi feudales de Africa del Norte, 
viejos reinos amodorrados y d e b i l e s de Asia"3B. 

Estas motivaciones e s t a n estrechamente 1 igadas entre 

sl, al igua1 que con las de caracter ideo16gico-cul 
turales que veremos mas adelante, por 10 que es bas 

tante dif1cil estab1ecer, de manera general, 10 que 

sucedi6 primero: el control pol1tico,la penetraci6n 

ideo16gica 0 el control economico. 

Unido a esto, encontramos los factores ideologicos 

que constituyen una fuerza que ayuda a mover la pes~ 

da maquinaria del colonia1ismo. 

En este punto es importante destacar a1 factor nacio 

na1 ista, que sera tratado detenidamente mas ade 

lante. 

"E1 sentido de una m t s i o n , la convicci6n de un des 
tina naciona1 -en e1 sentido providencia1- e s t a n por 
encima de los intereses materiales"39. 

Como elemento que forta1ece al afan colonialista se 

3BJean Baptiste Durosselle, op. cit., p. 43. Subrayado nuestro. Cursi 
vas en el original. 

39Jean Louis, Miege, op. cit., p. 15. 
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se hacen sentir, como grupos de presion, las socie 

dades geograficas. 

II Est e m 0 vim i en tog e 0 9 r a fie 0 fa mil i a r i z 0 1 a 0 pin 1 0 n 
publica con las cuestiones coloniales. Contri·buyo a 
dar a las expediciones de ultramar una j u s t i f i c a c i o n 
moral, a reforzar el ideal europeo de universal ismo. 
Su papel fue decisive en la mu l t i p l f c a c i o n de las ex 
ploraciones, y sobre todo, en la r ep e r c u s i o n p o p u 
larll40. - 

Otro el emento que debemos destacar es el rel igioso 

que busca propagar sus ideales de forma hum an tt a r i a , 

pero que puede servir de puente a otros intereses, 

al igual que las sociedades antiesclavistas y las a 

sociaciones coloniales, quienes a d ema s de ayudar a 

la propagacion de ideales sirvieron para establecer 

rutas interiores e incluso fueron util izados como ar 

mas gubernamentales de conquista. 

"As i , en los a n o s 1880-1900, c o l o n t z a c i o n y activi 
dad misionera aparecen estrechamente imbricadas. En 
gran parte esta aun por escribir la historia de las 
relaciones de las misiones cristianas ... impacto de 
la evangel i z a c t o n sobre las culturas y las socieda 
des tradicionales tuvo una importancia enormell41. - 

Estas causales, como todas las que se estudian a 10 

largo del trabajo tienen dos vertientes: una c~ntrl 

ca y otra periferica. Desde el punto de vista de la 

metropol i ya hemos senalado las principales causas, 

4°Ibid, p. 18. 
41Ibid, p. 20. 
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de indole politico, ec o n dm i c o e t d e o l o q i c o y desde 

la colonia podemos s e fi a l a r que t amb i e n existen las 

mismas causales. 

Los regimenes de gobierno de tribus 0 naciones des 

control an politicamente, d e b i an buscar el apoyo de 

un pais mas fuerte para mantenerse y mantener el pr_g_ 

cario orden de sus naciones, amen de 1 as ventajas c..2. 

merciales que pudiesen obtener en cuanto a las com 

pras de sus materias primas en las metropol is. 

"El mas singular de los rendimientos que el i mp e r i a 
lismo impuso en el mundo en el morn e n t o de su apogeo, 
es el de que gozaba no solamente de una complicidad 
entre los grandes participantes en el negocio, sino, 
en cierta m e d i d a , de la aceptaci6n de sus victimas"'+2. 

"La ironia de los sistemas colaborantes e s t a en el 
hecho de que, aunque los invasores blancos podian ~ 
jercer presion sobre las elites dirigentes, no po 
dian hacerlo sin su mediaci6n. Incluso, cuando las 
ventajas eran desiguales se ten ian que reconocer los 
intereses medios y la independencia si querian con 
servarlas"'+3. 

Es 10 que Francoi 5 Pen ou x 11 ama "el efecto de 1 a do 

minaci6n". 

Durosselle senala los metodos de la colonizaci6n. 

liSe ha dicho, por ejemplo, que habia un metodo ~ 
manico de colonizaci6n y un metodo latino; el prim~ 

'+2Jacques Berque: "l.a de sco l ontz ac idn del mundo", p. 77. 
'+3Roger Owens y Bob Sutcliffe, op. cit., p. 131. 
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ro consistiria en enviar primero a comerciantes y en 
reservarse para despu~s la expedicion de fuerzas mi 
litares; el segundo consistiria en dejar primero l~ 
iniciativa a los oficiales que garantizarian la ex 
p a n s i o n y abririan nuevas zonas a los comerciantes" '+'+-:- 

Las opiniones sobre el colonialismo son diversas, p.9_ 

ra algunos constituye un elemento beneficioso tanto 

para la colonia como para la metropoli. 

Toynbee opina: 

"Es una experiencia desagradable, pero para la mayo 
ria de los p a i s e s , con raras excepciones como las de 
Ja p c n y Thailandia, ha representado el precio del a 
prendizaje de la civilizaci6n. Hasta los romanos t~ 
vieron un periodo de sometimiento a un regimen colo 
nial etrusco; y los romanos, los a r ab e s y los france 
ses han hecho por marruecos 10 que los etruscos hT 
cieron por los romanos y 10 que los normandos hicie 
ron por los britanicos"'+s. 

Segun Franz Fanon, la situaci6n colonial es: 

"Violencia en uso activo y constante por los coloni 
zadores contra los colonizados y, potencialmente y~ 
al menos anticipadamente, por los colonizados contra 
los colonizadores. A esta se asocia la idea de pola 
rizaci6n E1 mundo colonizado es un mundo cortado en 
dos ... es un mundo m an i q u e o v s w , 

Si bien, hoy en dia existen marcadas diferencias en 

tre imperialismo y c o l o n i a l i s mo , debemos reconocer 

'+'+Jean Baptiste Durosselle, op. cit., p. 236. Subrayado nuestro. Comi 
llas en el original. 

'+sArnold Toynbee, citado por Teodoro Alvarado Garaicoa: "Imperialismo , 
Colonialismo y Nacionalismo", p . 21. 

'+6Franz Fanon, citado por Roger Owens y Bob Sutcliffe, op. cit., p. 111. 
Subrayado nuestro. Comillas en e1 original. 
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que en una e p o c a fueron uno y que gracias al colonia 

lismo, el imperialismo ha a l c a nz a do el auge del que 

hoy disfruta. 

"La colonizaci6n no s610 ap o r t o elementos esenciales 
de la ideolog1a de Europa en transicion hacia el ca 
pitalismo, sino que ha mantenido vlnculos vivos que 
han posibilitado que las corrientes ideo16gicas eu 
ropeas continuaran a l l i su desarrollo"47. 

Por 10 antes e x p ue s t o , podemos s e fi a l a r que el fin 

del colonialismo no ha significado para nada el fin 

del imperialismo, pues e s t e hoy en d i a se presenta 

bajo otras formas de penetracion mas sutiles. 

"Ser1a equivocado decir que el moderno imperial ismo 
hubiera sido posible sin colonialismo. Pero el fin 
del colonialismo no significa en absoluto el fin del 
imperialismo. La explicaci6n de esta aparente para 
doja es que el colonialismo, considerado como la ~ 
plicaci6n directa de la fuerza militar y polltica, 
era esencialmente para remodelar las instituciones 
sociales y econ6micas de muchos pa1ses dependientes 
en beneficio de los c e n t r o s metropol itanos"48. 

En s i n t e s i s , podemos concluir que el colonialismo ha 

constituldo una fase del imperial ismo dentro de la 

historia, y constituye un fen6meno de tanta i mp o r t an 

cia que ha sido causa de conflicto entre naciones, ya sean 

colonizadoras y colonizadas como entre las naciones 

colonizadoras entre sl. 

47Samir Amin, op. cit., p. 122. 
48Harry Magdoff en: Roger Owens y Bob Sutcliffe, op. cit., p. 174. 
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b) Nacionalismo 

Es otro de los factores que constituyen el t mp e r i a 

1 ismo, puede ser considerado tanto un factor poli'tj_ 

co como un factor de caracter ideo16gico cultural. 

Se q un la Enciclopedia Br i t e n i c e , constituye una ide.9_ 

logia y un sentimiento que implica el sometimiento 

de la lealtad del tn d t v t duo secular a l Estado 0 Na 

Segun Jean Baptiste Durosselle es: 

"Una manifestaci6n de la o p t n i o n p ub l ica, en el sen 
tido de que emana de las masas profundas de un pais, 
o al menos de amplios grupos. Pero es una manifesta 
ci6n relativamente estable"50 

Otro autor 10 iguala a1 patriotismo y 10 define co 

mo: 

"E1 sentimiento resu1tante del parentesco de grupo, 
del apego a1 suelo, del amor a1 pais nativo( ... ) en 
muchas veces se ha identificadoconel patriotismo"51. 

Fina1mente,tenemos una definici6n de un diccionario 

de termin010g1a po1itica contemporanea. 

"E1 nacionalismo no es s610 un arma de guerra secre 

49 Enciclopedia Br i t.an i c a. t'~acropedia Reding Ref. and Indep., Vol. V. 
50Jean Baptiste Durosselle, op. cit., p. 132. 
slTeodoro Alvarado Garaicoa, op. cit., p. 31. Subrayado nuestro. Comi 
llas en el original. 
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ta, un material de agitaci6n y de propaganda. Es 10 
que se 11 ama una idea de fuerza, y esta idea, que es 
una fuerza, ha formado toda la fiebre politica del 
siglo XIX ( ... ) Desde el ana 1945 es 10 que impide 
que elm u n dod u e rm a en paz II 52 . 

Es 10 que Renouvin y Chabod consideran como fuerzas 

profundas en el desarrollo de la historia y su impo.!:_ 

tancia es senalada en cuanto a su capacidad para a 

glutinar a las rnasas en torno a una idea 0 prop6sito. 

"El sentimiento del nacionalismo, expresa Becker. en 
su sentido mas amplio, es la fuerza principal denues- 
tro tiempo; el Estado-Naci6n de creaci6n hist6rica 
es 1 a forma adoptada por el poderlo Dolitico del mun 
do actualll53• 

Jean Baptiste Durosselle senala dos escuelas: 

"Una primera escuela, principalmente alemana, consi 
dera 1 a nacional idad como un producto de f e n dme n o s 
insconcientes e involuntarios: es esencial la lengua 
materna y las tradiciones populares ( ... ) Esta teo 
ria fue creada por Herder en el siglo XVIII. Pero 
mientras Herder se preocupaba poco del Estado y ha 
blaba en t e rm i no s de naciones culturales, sus s u c e s o 
res pretenden 1 a identificaci6n del Estado Naci6n ba 
sado en la lengua. 

La segunda escuela es principalmente francesa, Consi 
dera que la nacionalidad se funda sobre un fenomeno 
consciente y voluntario: el deseo de pertenecer a 
una naci6n 0 a otra, deseo expresado de diversas ma 
neras: plesbicitos, elecciones, votos de r e p r e s e n t an 
tes de la p ob l a c t dn" ":", - 

El t e rm i no surge en Europa mas 0 menos hacia 1815, 

52Therry. t4aulnier:. Dicc;onario de Terminologia PolHica Con tempor anea , 
p. 217':'218. 

53Becker, citado por Teodoro Alvarado Garaicoa, op. cit., p. 31. Subra 
yado nuestro. Cornillas en el original. 

54Jean Baptiste Durosselle, op. cit., p. 22. 
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con especial s i qn t f i c ac i o n p o l f t i c a , incubado en las 

ideas de las revoluciones de Francia y de los Esta 

dos Unidos y unido a los vocablos Na c i c n y nacionalj_ 

dad y, a pesar de que su significado, para muchos, 

no era bastante claro, se popularizo rapidamente. 

"El nacional ismo hizo su a p a r i c t o n en el mundo como 
teo ria pol i tic a, a fin e s del s i 9 loX I X. Eta n i s 1 a 0 ~1a n 
zini le dio cuerpo de doctrina; la patria debia ser 
irrenunciable, existir mas alla de las fronteras te 
rritoriales, controlando de esta manera la perdida 
que ocasionaba la legion de inmigrantes que abandona 
ban su pais en busca de fortuna en otros lares. E1 
nacionalismo europeo se i ns p i r c pues, en la expansion 
o hegemonia. El nacionalismo americana responde a 
otras directrices t de o l c q t c a s , un sentidode elemental 
defensa, inspirado en la caudalosa t r r up c i o n de vale 
res extranos a nuestras comunidades"s5. 

Asi vemos como el nacionalismo tomo dos sentidos,en 

Europa fue el germen de las revoluciones que lleva 

ron a la unidad de muchos p a i s e s sometidos y que mas 

tarde s i q n i f t c o uno de los motivos de la expansion 

europea hacia los continentes africano y a s i a t t c o . 

En America, donde ya habia llegado la colonizacion, 

sirvio de base a las gestas independentistas en bus 

ca del autogobierno. 

Como hemos s e fia l a do , el t e rm i n o se usaba a convenien 

cia del pais 0 de los grupos dominantes. 

"Cada tratadista, cada partido, cada pais podia leer 

5STeodoro Alvarado Garaicoa, op. cit., p. 32. 
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en ella 10 que deseaba, 10 que justificaba sus prQ 
pias a s p t r a c t o ne s v+v • 

"Por otra parte, la palabra nacionalismo se ha usado 
en varios sentidos, ya sea para identificar los mo 
vimientos que buscan constituir 0 con sol idar sist~ 
mas estatal es sobre 1 a base de 1 i q arn e n e s cul tural e-s 
pre-existentes -de religion, lenguaje, raza, etc., 
ya sea para senalar movimientos que establecieron 0 
buscaron establecer estados independientes sobre la 
base de una ciudadanla c omun , de entidades politicas 
y culturales total mente nuevas,,57. 

Esto nos lleva a establecer las relaciones existen 

tes entre nacionalismo e imperialismo, ya que el n~ 

cionalismo como aglutinante de un pueblo. 10 lleva, 

una vez conseguida su unidad y consolidado como es 

tado, a tratar de imponerse ante otros, p o r diversos 

motivos y con diferentes justificaciones. 

"El imperialismo como movimiento -0, si se prefiere, 
como ideologia- se a f e r r o al nacionalismo p o r que no 
se podia disponer de ninguna otra base popular.Pero 
t arnb i e n se puede dar vuelta a esta a f i rma c i dn : el na 
cionalismo se t r a ns f o rmo en imperialismo donde quie 
ra que se le ofreci6 la o po r t u n t d ac ? ?". - 

Asi podemos s e n a l ar que de u n sentimiento se o r i q i no 

una idea politica,capaz de aglutinar voluntariamente 

a las masas; y a e s t o ha contribuido el auge de la 

prensa y la acogida que se le diD a la idea dentro 

de los c i r c u l o s intelectuales, quienes la popularj_ 

56Historia del Mundo Moderno, p. 157. 
57Teodoro Alvarado Garaicoa, op. cit., p. 19. 
58George Lichtheim, op. cit., p. 91-92. 
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zaron y exaltaron p o r medio de uno de los movimien 

tos mas hermosos del arte universal, como es el del 

romanticismo. 

"En todas partes los pueblos sometidos aspiran a la 
independencia; incluso en Los Balcanes, donde el ni 
vel de vida es mas bajo y el analfabetismo mas exten 
dido, aparece el orgullo de pertenecer a un gran pue 
blo. Los poetas exaltan la nacionalidad, los histo 
riadores reencuentran las glorias pasadas, los fila 
logos depuran la lengua y restauran su belleza"59. - 

Se q tln Alvin Toffler, el nacionalismo, como exalta 

ci6n de los valores populares, e s t a sometido a moti 

vos econ6micos. 

"Los h i s t o r t a d o r e s descubrlan heroes olvidados:lite 
ratura y folklore. Los compositores escribian h i m n o s 
a la nacionalidad. Todo ella en el preciso momento 
en que la industrializaci6n 10 h a c I a necesario"bO. 

Como hemos serial ado el nacional i smo busca 1 a exal ta 

ci6n de los valores nacionales, e incluso,llevarlos 

p o r encima de otros valores de pueblos que son c o n s j 

derados inferiores yaqui e l nacional ismo se consti 

tuye en una justificaci6n de caracter ideologico p~ 

ra la dominaci6n. A veces el nacionalismo se desbor 

da y se llega al fen6meno del chauvinismo, 0 del fa 

natismo, como p~r ejemplo, la idea del 

cialismo que inspiro a Hitler. 

nacional so 

59Jean Baptiste Durosselle, OPe cit., p. 22. 
6DAlvin Toffler: "La Tercera Ola", p. 93. 
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nacional ista s a l v a r a a las p e qu e n a s naciones amenaza 
das por el monstruo del imperialismo e c o n drn i c o , y s6 
10 as, se podra lograr naciones progresistas dignas 
de figurar en la o l ey a d e de los pueblos a u t e n t i c ame n 
te 1 ibres"63. 

c} Hili arismo 

Segun Winslow es: 

"La actitud consistente en considerar el crecimiento 
de la fuerza como fin esencial del Estado"64. 

En Europa, hacia 1871, al culminar la formaci6n del 

imperio aleman, sobre todo por los problemas de Als~ 

cia y Lorena, empez6 a debil itarse el sistema de a 

lianzas que equilibraban e1 p o d e r , por 10 que cada 

naci6n bu s c o incrementar su p o d e r i o mil itar como una 

forma de proteger sus fronteras y para asegurar sus 

posibil idades de p e ne t r ac t o n y consol idaci6n dentro 

de las colonias. 

Ya Rosa de Luxemburgo, en 1913, 10 s e h a l a como un as 

pecto necesario para la existencia del imperial ismo 

y 10 senala como: 

"Campo de e c umu l a c t o n exterior al consumo de los ca 
pitalistas y los trabajadores y ligado, por tanto, a 
ala realizaci6n de la p l u s v a l i av v ". 

631bid, p. 34. 
64Jean Baptiste Durosselle, op. cit., p. 221. 
65Rosa de Luxemburgo, citada por Juan Manuel Vida Villa: "Teoriasdel Im 

perialismo", p. 135. 



34 

Segun Shumpeter: 

"La d i sposici6n a 1 a bel igeranci a se derivaba de una 
estructura social remanente de 1a clase guerrera y 
tuvo una importancia primordial en 1a e p o c a . Los e1e 
mentos militares podian obtener un respaldo desorde 
nado por parte de la opinion p ub l ica, e s i como tam 
bien de los gobiernos, creando en esa forma una at 
m6sfera jingoista 0 de odio hacia el extranjero, e~ 
la que p o d i an f l o r e c e r h a b i t c s de conquistas colo 
niales"66. 

R. Baran y P. Sweezy 10 s e fia l a n como un gasto nece 

sario del gobierno para tratar de frenar el estanca 

miento de las economias, aunque esto no se puede 10 

grar de manera total, ya que a1 armar a 1 as otras na 

ciones se pone en peligro 1a superioridad militar. 

Constituye un medio de dominaci6n id6neo, ya que, 

por una parte, la dominaci6n se mantiene gracias a 

la superioridad mil itar de las metr6po1 is y por otra, 

las colonias son un excelente mercado para las armas 

que ellas fabrican, entendiendose que esta venta es 

tara condicionada en orden de mantener la superiorl 

dad y modernidad en el armamento metropolitano. 

Para ello el imperialismo moderno fomenta guerras y 

revoluciones entre pequeiios p a i s e s , que no afecten 

su area de poder. 

66Joseph A. Shumpeter. citado por Benjamin Cohen, op. cit., p. 76. 
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Otra de las causas del auge del militarismo es el 

mantenimiento de las ideologias que, a partir de 1945 

polarizan el mundo moderno, de ahi la ayuda militar 

que prestan las superpotencias a sus estados depe~ 

dientes 0 solidarios, a fin de mantener en el poder 

grupos que le sean favorables y en el caso de una re 

v o l u c i o n que les sea contraria, toman sea, el camino 

de ayuda a la contra-revoluci6n 0 bien el caminci de 

la intervenci6n directa. 

Gracias a las justificaciones que les otorgaron el 

nacionalismoy las ideas raciales de superioridad, el 

militarismo sirvio de base a la expansi6n colonial 

aniquilando a quienes se le interponian. 

II S ega r mat abe 1 e s, des vic he sot i bet an 0 s - esc rib e 
Ell i s - est a b a con sid era d 0 mas com 0 una a r r i· e s gad a e s 
pecie de tiro al blanco que como una verdadera oper~ 
c ion mil ita r II 6 7 . 

d) La responsabilidad del Estadista como organa de 
decision. 

Por ultimo, vamos a tratar un factor de c a r a c t e r pel: 

so.nalista,comoes la responsabilidad de los estadis 

tas en el desarrollo del imperialisrno. 

Todos los factores antes expuestos estan destinados, 

especialrnente los que e n t r afi a n directamente a las co 

67John Ellis, citado por Alvin Toffler,op. cit., p. 99. 
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lectividades, C0l110 el nacionalismo, la religion y la 

opinion publica, a modificar e influir en las deci 

siones de los estadistas, quienes juegan un papel tan 

importante dentro del transcurso de la historia que 

han generado un tipo de historia particular C0l110 es 

la historia de las biografias para cornplementar el 

conocimiento de una deterrninada e p o c a 0 f e n cm e n o por 

medio del conocimiento de la vida de sus principales 

exponentes. 

Los factores anteriores estan llamados a determinar 

un clima alrededor del estadista pero es su person~ 

lidad la que d e t e rrn i n a r a como se j u q a r a n estas varia 

bles. 

Aqui podemos tomar como ejemplo a los diferentes li 

deres de las potencias que las llevaron al colonia 

lismo: Leopoldo II, Bismarck, Chamberlain 0 Ferry. 

1.3.2. Factores economicos 

Este tipo de causal ha sido una de las principales 

a la hora de establecer el origen del f e n dme n o del 

imperialismo, especialmente en el denominado i mp e 

rialismo moderno, fomentado a partir de 1870, para 

al gunos e u t o r e s , quienes sostienen teorias de tipo 

economicista, constituyen el elernento b a s i c o para 

1 a form a c ion, con sol ida c ion y man ten i m i en t 0 del a 

dominacion imperial. 
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"Desde el principio, la mayor parte de las teorlas 
sobre el nuevo imperial ismo tuvieron tendencia a con 
centrarse en consideraciones de orden econ6mico. Se 
o b s e r v o que todas las potencias imperiales compar 
tian una forma capital ista de o r c an t z ac t o n e c o ncm t c a , 
a d em a s , en mayor 0 menor grado, todas ellas h a b i a n 
comenzado a participar en la revolucion industrial 
que se estaba d i f u n d i end o ">". 

Los autores que s e fi a l a n 10 econ6mico como factor pr~ 

ponderante dentro del imperialismo dividen su punto 

de vista y forman dos c.orrientes: En primer lugar, 

encontramos la necesidad de la metropolideinvertir 

el capital excedente; esta teoria fue sostenida por 

J.A. Hobson, para quien: 

"La principal raiz econ6mica del imperialismo es la 
exportacion de capital en busca de oportunidades de 
inversiones agotadas dentro de sus f r o n t e r a s v" ". 

Dicha teorla economica sostiene: 

"Que los factores economicos estructurales eran los 
que subyacian en la posicion expansionista general 
del 0 spa 1 s esc a pit ali s t a s a van z ado s del s i g loX I X " 70 • 

Aunque debemos s e fi a l ar que Hobson afirma que esta ex 

pansi6n econ6mica puede ser la pantalla de otras mo 

tivaciones de orden politico. 

La segunda e x p l i c ac i c n ec o n dm i c a del t mp e r i a l i s mo con 

68Benjamln Cohen, op. cit., p . 36. 
69J.A. Hobson, citado por Michael Barrat Brown en: Roger Owens y Bob 
Sutcliffe, op. cit., p. 51. Subrayado nuestro. Comillasen el original. 

7°Ibid, p. 328. 
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siste en tomar como base de la expansion la necesi 

dad de nuevos mercados y fuentes de materias primas, 

necesidades que se agudizaron a partir de 1878 con 

el auge de 1 a revel u c i o n industri al. En este sentido 

encontramos 1a exp1icaci6n que da 1a teorla marxis- 

ta, 1a cua1 deta1laremos, un poco, en el c a p i t u l o re 

ferente a las t e o r i a s sobre el imperialismo. 

Nos 1 imitaremos a seHalar que para los marxistas es 

importante dentro de los factores e c o ndm i c o s la crea 

cion de los monopolios, que se desarrollan a partir 

de la 1ibre competencia y segun Lenin, por cuatro 

vlas: 

- La c o nc e n t r a c i dn de capitales que produce la con 
centraci6n industrial. 

- El forta1ecimiento y extension del capital monop.Q. 
1 ista por la apropiacion de las materias primas. 

La creacion del capital financiero que impone di 
ferentes relaciones de dependencia a las institu 
ciones economicas y pollticas. 

- E1 monopolio surgido de la expansion colonial. 

Todo e s t o debido al excedente industrial ya 1 a baja 

de las ganancias en las metropol is,producida por la 

creaci6n de los sindicatos, la socialdemocracia y 

las innovaciones tecnicas que van destinadas a redu 

cir el empleo de la mana de obra, frente a las altas 

ganancias que producen las colonias por la c cmp o s j 
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ci6n menor de capital, mano de obra barata y por los 

privi1egios econ6micos que se le otorgan a la metr6 

pol i . 

To do e s t o unido a la creaci6n del "c a p i t a l financi~ 

roll, con c e p to a c u ii ado po r R u dol f H i 1 fer din g que con 

siste en: 

IIEl capital controlado p o r los bancos y utilizado 
p o r los t n du s t r i a l e s "?". 

el cual busca un lndice mas alto de beneficios que 

el producido en el mercado interne y en los mercados 

exteriores. 

IIDe la aplicaci6n del materialismo hist6rico sededu 
ce que en su orientaci6n principal las tendencias po 
l I t i c a s del llamado nuevo imperialismoexpresabaneT 
resultado de leyes econ6micas y las contradicciones 
entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el 
Estado Na c t o n a T'?". 

Esta exportaci6n de capital debe hacerse hacia pal 

ses que ofrezcan un medio ambiente seguro para las 

inversiones, y, ya que el capital se constituye en 

una especie de arma mundial, es una de 1 as j u s t i f i c a 

ciones para el expansionismo, a fin de garantizar e~ 

te medio amistoso y la seguridad de los inversionis- 

tas. 

71Benjamln Cohen, op. cit., p. 47. 
72Tom Kemp en Roger Owens y Bob Sutcliffe, op. cit., p. 32. Subrayado 

nuestro. Comillas en el original. 
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Se qu n Samir Amin, el imperialismo en su gran puesta 

en marcha (1880-1914) presenta caracteristicas neta 

mente economicas: la aparicion del intercambio desi 

gual en las tasas de trabajo, la division i n t e r n a c i o 

nal clasica de paises industriales versus paises ~ 

qr i c o l a s , la agricultura de la periferia sometida al 

capital monopolista y, finalmente, la alianza entre 

las clases imperialistas. 

Esta interpretacion e c o ndm i c a del imperial ismo en su 

fase de expansion ha sido defendida p~r diversos au 

t~res, entre ellos Charles Andre Julien, quien sos 

tiene: 

"El imperialismo colonial ( ... ) es una de las for 
mas del imperialismo e c o n dm i c o . Este imperialismo es 
e c o n om i c o propiamente d i c h o , por cuanto extrae sus ra 
zones profundas, no de intereses politicos, sino de 
intereses e c o n om i c o s "?": 

o bien Marcel Emerit, quien senala: 

"Las necesidades de la e c o n om i a no 10 explican todo, 
pero constituyen 10 esencial cuando de expansion co 
lonial se t r a t a "?". 

La preponderancia de los factores econ6micos dentro 

del marco del imperialismo ha side tema de grandes 

73Charles Andre Julien, citado p~r Jean Baptiste Durosselle, op. cit., 
p. 218. 

74Marcel Emerit, citado p~r Jean Baptiste Ourosselle, op. cit., p.224. 
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discusiones, ya que en la p r ac t i c a presenta ejemplos 

que 10 avalan, como el caso de Belgica bajo el gobie_c 

no del rey Leopol do II, quien adqui rio grandes riqu~ 

zas del Congo, pero luego tuvo que invertir en esa 

colonia grandes sumas de dinero, e Inglaterracon 

Chamberlain, quien senalo: 

IIEl imperio es c ome r c t o t' l ". 

Y tenemos otros ejemplos menos afortunados como el 

caso de Francia en la conquista del Africa Ecuato 

rial y la misma Inglaterra en Guinea y Borneo; por 

10 que podemos concluir con la opinion de Langer en 

1962: 

IISin olvidar la interpretacion e c o nom i c a del imperia 
lismo, d i r i a con gusto que los recientes estudios de" 
casos particulares refuerzan la p r cp o s t c i o n s e q tln la 
cual, los intereses de los me d i o s financieros fueron 
mucho menos importantes que las consideraciones de 
p o d e r i o nacional y de prestigio, p o r no decir nada 
sobre 1 a seg uri dad II 76. 

1.3.3. Factores ideo16gico-culturales 

Cuando anal izamos los factores politicos del imperi~ 

lismo, s e n a l amo s al nacionalismo como uno de ellos, 

aunque podria tambien incluirse dentro de los facto 

75Chamberlain, citadc p~r Alvin Toffler, op. cit., p. 98. 
76William Langer, titado p~r Jean Baptiste Durosselle. op. cit., p. 224. 
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res de orden ideo16gico-culturales al lado de las 

ideas de raza, cultura y religion. 

En este punto podemos senalar, para una mayor info~ 

m ac i o n sobre el tema, una definici6n de i d e o l o q i a , 

ya que e s t e es otro de los t e rm i n o s que hemos .incor 

porado al vocabulario diario, pero que no todos co 

nocen su significado y alcance. 

"Un sistema (que posee rigor y una 16gica propios) 
de representaciones (imagen, mitos, ideas 0 concep 
tos, segun los casos) dotado de una existencia y de 
una funci6n historica en el sene de una sociedad da 
Cia"7 . 

a} Nacionalismo 

Como 10 hemos establecido, el nacionalismo inicia su 

auge, como idea politica, hacia 1815 e hizo posible 

la unificaci6n de diversos paises como Ital ia y Al~ 

mania, entre otros, y esto di6 como consecuencia la 

noci6n de identidad, que hizo que el hombre de Euro 

pa se sintiera fuerte y superior ante otros pueblos 

menos desarrollados, 10 que, en muchos casos, unido 

al concepto de la seguridad de la Nacion, sirvi6 cQ 

mo una justificaci6n para el imperialismo. especial 

mente en la fase de la expansion colonialista. 

Al considerarse superior a los pueblos no c au c e s t c o s , 

77Althusser, citado por George Duby: "Historia social e ideologiade las 
sociedades", p. 84-85. Subrayado nuestro. Comillas en el original. 
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el hombre blanco tome para S1 la responsabilidad de 

dar un buen gobierno y de llevar la c t v i l t z a c i o n a 

los pueblos inferiores. 

"La ex p r e s i o n de Kiplin: La carga del hombre blanco 
resumia el celo misionero de extender el cristianis 
mo y la civil izaci6n ( ... ) Pues los colonizadores 
consideraban las civilizaciones de la primera ola, 
por refinadas y complejas que fuesen, como atrasadas 
y subdesarrolladas. Se tenia por infantiles a las gen 
tes del campo, especialmente si su piel era o s c ur a ." 
Eran bribones y deshonestos. Eran perezosos. No va 
loraban la vida"'8. 

SegGn Mi~ge79, ~sto toma dos caminos; por una parte 

un imperialismo con j u s t i f i c a c i o n de la superioridad 

cultural con fines de c a r a c t e r humanitario y por Q 

tra, una especie de darwinismo social en el cual el 

fuerte avasall a al d e b t l . 

Aunque es importante destacar que toda esta conce2_ 

cion humanitaria es, en algunos casos y por algunos 

idealistas, tomada como la base del imperialismo y 

de su expansion, pero en otros casos es una mera ju~ 

tificaci6n que escondia motivos de otra indole. 

"El poder imperial poseia fuerza superior y civil iza 
ci6n superior ( ... ) consideraban que les estaban ha 
ciendo un favor a la gente explotada del imperio a 
quienes gobernaba. No existia el imperialismo sin 
una m i s i dn y sin sacar provecho, en la realidad 0 en 

78Alvin Toffler, op. cit., p. 98. Subrayado nuestro.Comillas en el ori 
gina 1 . 

79Para mayor informacion, consul tar a Jean Louis Mi~ge, op. cit. 
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la imaginacion"BO. 

b) Vocacion aventurera 

Otra de las ideas que l l e v o a la expansion y que sir 

v i o de ayuda para e1 estab1ecimiento de las c o l o n i a s 

fue la sed de aventura como 10 senala Jules Ferry 

en su libro "Le tonkin e la mere patrie". 

"Un movimiento irresistible se apoderaba de las gran 
des potencias europeas por conquistar nuevos t e r r t t c 
rios. Fue como una inmensa carrera de obstaculos en 
la ruta hacia 10 desconocido"B1. 

c) La Rel igi6n 

Otro de los factores importantes dentro de este pu~ 

to es el factor religioso, el cual hoy tiene una vj_ 

9 e n cia esc a s a.J per 0 en 1 as e po cas pas a d as f u e de term j_ 

nante en la expansion y en el intento de dominar 0 

tros pueblos, a fin de convertirlos a una nueva re 

1igion; amen del elernento hurnanitario que conllevan 

las ideologfas religiosas de servir al projimo. 

Estos ideales, como siempre, fueron seguidos por un 

grupo de idealistas, pero t amb i e n fueron utilizados 

por los gobiernos para asegurarse carninos dentro de 

las co10nias, como en el caso de Belgica, Francia y 

Espana. 

BOWilliam Roger Louis, op. cit., p. 276. 
BIJules Ferry, citado por William Roger Louis, op. cit., p. 287. 
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"Leopoldo II supo utilizarlo h a b i l rne n t s para su em 
presa c o n q o l e fi a y, a partir de 1885, c o n s i q u i f que 
el Papa reservara el Congo a los miSioneros c a t d l j 
cos belgas. El gobierno frances d e f e n d I a el protec-= 
torado en el Oriente Medio. La polltica espanola de 
penetracion en Marruecos utilizaba a los misioneros 
franciscanos"B2. 

Por 10 que los misioneros aparte de su labor evang~ 

lizadora, cumplieron una mision semejante a la de ~ 

gentes del gobierno en cuanto a labores administra 

tivas, militares y comerciales. 

Es importante destacar que al supl antar una de 1 as 

r a i c e s mas importantes de un pueblo, como es la re 

1 igion que profesa, por una extranjera, se estan de 

bilitando sus bases y se hace mas f a c i l la domina- 

cion y su mantenimiento. 

Otros de los representantes de las me t r o p o l is fueron 

las sociedades geograficas y las abolicionistas, qui~ 

nes dieron un gran aporte a los grupos de investig~ 

cion con el estudio de 1 as tierras, 1 as costumbres 

de los pueblos y finalmente sirvieron de justific~ 

cion para la intervencion colonialista. 

"En 1881, una Conferencia geografica celebrada en Ar 
gel, llego a la conclusion de que, para seguir sien 
do una potencia mundial, Francia d e b i a practicar fa 
expansion"B3. 

B2Jean Louis Miege, op. cit., p.p. 19-20. 
83Jean Baptiste Durosselle, op. cit., p , 227. 
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d) Actitud de la Metropoli 

Otra de las justificaciones i de o l o q i c a s que subyacen 

en la expansion imperialista es la necesidad de la me 

tropoli de continuar su dinamismo una vez consolida 

da, la necesidad de un nuevo reto a veneer, el mite 

de la superioridad blanca que debe expandirse y, p~ 

ra la colonia, estos factores sirven como justific~ 

cion de su complejo racial-cultural ante el hombre 

blanco y su deseo de ser como el, aunque sea por la 

vla del sometimiento. 

1.4. Teorias sobre el Imperialismo 

Como 10 hemos s e fi a l a d o , el imperialismo ha pasado 

por di ferentes etapas de acuerdo a sus me t o do s y a 

las caracterlsticas de la epoca. Serios analisis so 

bre estos argumentos concluyen que existen diferen 

tes factores envueltos en la c r e a c i o n y desarrollo 

de este f e n dme n o ; factores que hemos establecido, si 

guiendo el esquema de Aristides Silva Otero como de 

orden p o l i t i c o , e c o ndrn i c o e t d e o l c c t c o c cu l t u r a l e s . 

el gran problema que se nos presenta es darle priori 

dad a alguno de ellos, dado que la supremacla que se 

le pueda otorgar a uno de dichos factores sera 10 

que de origen a las diferentes teorias que existen 

para explicar ~l fen6meno del imperialismo. 

Cada uno de los autores que han tratado el tema, han 

intentado de sistematizar el fen6meno; pero la confu 
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si6n se origina por la subjetividad con la que es 

tratado el temayla i nv e s t t q ac t o n se canaliza s e qii n 

el punto de vista de quien la realice. 

Otro de los problemas para lograr una teoria del im 

perialismo es que cada teoria trata de refutar a las 

otras y por ella tienden a perder claridad, amen de 

que, si el imperialismo ha variado s e q u n la e p o c e , 

1 as t e o r i a s deben ser diferentes s e qtin el momenta en 

que sean escritas 0 la epoca del fen6meno que se es 

tudie y, por 10 que hemos leido sobre el tema, se ha 

ce sumamente dificil poder clasificar estas teorias 

en grupos antag6nicos: economla y politica;marxista 

y no marx i s t a , e i ncl uso por 1 as e p oc a s , ya que los 

linderos entre ellas no e s t a n demarcados de manera 

precisa. 

En este trabajo no pretendemos hacer un compendio de 

todas las t e o r i a s que existen sobreel i mp e r i a l t s mo , 

sino un p e qu e fi o esbozo de ellas a fin de completar 

nuestro marco te6rico; sin emitir juicios de valores 

ni c r i t t c a s sobre dichas t e o r i a s y para ella hemos 

tomado una p e qu efi a muestra para i1 ustrar los diferen 

tes puntos de vista. 

S610 debemos dejar en claro que consideramos que c~ 

da uno de los factores deben ser analizados dentro 



48 

de sus particulares circunstancias para as; poder de 

terminar cu~l de ellos ha sido el elemento esencial 

para la formaci6n del imperialismo, de acuerdo al 

juego de las variables. 

1.4.1. Teorias economicistas 

En primer 1 ugar, vamos a s e fi a l ar 1 as t e o r t a s que.9. 

torgan al factor econ6mico la preponderancia ala h.9. 

ra de la formaci6n del imperialismo. Dichas teorias 

tie n end 0 s v e r tie n t e s: 1 ali be r a 1 y 1 a 01 a r xis t a - 1 e 

ninista. 

El imperialismo econ6mico del siglo XIX, tanto para 

marxi stas como para 1 i beral es, ti ene su origen en el 

capitalismo, en la revoluci6n industrial y en los 

problemas causados por la colocaci6n del excedente. 

Uno de los principales exponentes de la teor;a 1 ib~ 

ral es John Hobson con su obra "El l mp e r t a l t sno " p~ 

blicada en 1902, en la cual s e fia l a el imperialismo 

no como un fen6meno del capitalismo sino como una de 

formaci6n de e 1 ; ya que 1 a expansi6n no se hace a ba 

se de los intereses de 1 a mayo r; a sino en respuesta 

a los intereses de una o l t q a r q u i a poderosa, cuyo in 
teres econ6mico se esconde bajo el manto de 1 a "no 

ble causa" de llevar la civilizaci6n a los pueblos 

b a r b a r o s . 
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"La r a i z e c o n om t c a del imperialismo es el deseo de 
unos intereses financieros e industriales~fuertemen 
te organizados, de conseguir y desarroll ar a e x p eji 
sas pub l i c a s y por la fuerza p Iib l i c a , mercados p r i va 
dos para su mercanclas excedentes y su capital exce 
den t e. Lag u err a, elm i 1 ita r ism 0 y una pol 1 tic a ext e 
rior vigorosa son los medios para tal fin"84 

Para Hobson, el imperialismo se nutre de: 1) de la 

necesidad del capital de buscar nuevos mercados para 

su excedente y 2) inversiones con nuevas oportunid~ 

des de mayor ganancia, que las generadas en la metr6 

pol i. Se fi a l a cuatro etapas dentro de 1 a expansion im 

perialista: 

1) intereses combinados de comerciantes, ejercitosy 
aristocracia; 

2) t n t e r e s del capital en ampliar sus mercados; 

3) atraso y destrucci6n de los mercados artesanales; 

4) division internacional del trabajo. 

Se q Ii n Hobson, la expansion de los mercados se hace 

necesaria por la mala d i s t r i b uc i on de la riqueza den 

tro de la metr6poli y esto podla ser corregido. 

"La falsedad de la supuesta indefectibilidad de la 
expansion imperial como salida necesaria para la in 
dustria progresista resulta clara. No es el progreso 
industrial el que exige la apertura de nuevos merca 
dos y zonas de inversion, sino 1a mala distribucion 
del poder de consumo, que i mp i d e la absorci6n de pro 
ductos y capitales dentro del pals ( ... ) No hay ne 
cesidad de abrir nuevos mercados exteriores, los i~ 

B4J.A. Hobson: "El Imperial ismo" , p. 106. Subrayado nuestro. Com i l l a s 
en el original. 
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t ern 0 s p u e den amp 1 i a r s e i n d e fin i, dam en t e. Sea 1 0 que 
f u ere que s e pro d u z cae n I n 9 1 ate r r a' p u e dec 0 n sum irs e 
t arn b i e n en Inglaterra, a condici6n de que los ~~ 
sos 0 el poder de demanda de la producci6n se distri 
buyan adecuadamente 1185. 

Los marxistas elaboraron su t e o r i a del imperial ismo 

y para ella se apoyan en las tesis de Hobson, pero 

no creen que sea una falla corregible del capitali~ 

mo sino el producto de una de sus etapas, sin posibj_ 

1 idad de correcci6n, ya que para 1 as economlas no c~ 

pitalistas acepten el comercio desigual, deben ser 

control adas por 1 a economla capital i sta. 

"La t e o r I.a marxista del imperialismo se propone ex 
plicar las caracterlsticas que muestran el modo de 
producci6n capitalista en su ultima y mas avanzada 
etapa como resultado de s'us leyes de movimiento des 
cubiertas por MarX"86. 

Estas t e o r f a s hacen e n t a s t s en el factor econ6mico y 

aceptan las siguientes caracterlsticas: 

1) el deseo p ub l ico y privado de expandirse a nuevos 
mercados; 

2) el interes ror encontrar proveedores de materias 
primas; 

3) la creaci6n de sectores dependientes; 

4) la divisi6n internacional del trabajo. 

85J.A. Hobson, citado por Benjamln Cohen, op. cit., p. 43-44. 
86Tom Kemp en: Roger Owens y Bob Sutcliffe, op. cit., p. 29. Subrayado 

nuestro. Comillas en el original. 
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Se qii n Tom Kemp: imperial ismo es una palabra a c un e d a 

por Lenin para d e s c r i b i r una etapa del capital ismo. 

"Le teoria marxista del imperialismo no se deriva di 
rectamente de Marx, sino de la expl icaci6n por parte 
de Lenin del me t o d o de Marx a un estudio de los desa 
r ro 1 los e con 0 m i cos y pol it i cos que pro d u j e ron 1 apr T 
mer a 9 u err a m u n d i a l; ens u f am 0 sot r a b a j 0 Ell m per i a 
lismo. fase superior del capitalismoll87. 

Esto causo que dentro de la teoria marxista se crea 

ran diferentes interpretaciones. Entre ellas podemos 

citar a: 

Rosa de Luxemburgo en su 1 ibro "I a a c urnu l a c i o n del 

capital"(1913), quien sostiene que: 

IIEl imperialismo surge ( ... ) como una condici6n his 
torica necesaria del proceso de acumulaci6n cap,it~ 
listall88. 

Se q ii n esta autora, el excedente de capital y 1 a P.Q 

ca ventaja que obtenian las economias no c a p i t a l t s 

tas hacia que la supervivencia del capitalismo radi 

case en 1 a c r e a c t dn de imperios que obl igasen a 1 as 

economias no capitalistas a negociar en condiciones 

desventajosas que propiciaban que el imperialismo se 

constituyese como: 

87Ibid. p . 36-37. Subrayado nuestro. Comillas en el original. 
88Rosa de Luxemburgo. citada por Orlando Caputo y R. Pizarro, op. cit. 

p. 195. 
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"La e x p r e s i o n politica del proceso de acumulaci6n ca 
pitalista que se manifiesta por la concurrencia en 
tre los capital ismos nacionales en torno a los GltT 
mos territorios no capitalistas a Iin libres del mun 
do" 8 9 • 

Esta teoria obtuvo el apoyo de otros marxistas como 

Fritz Stornberg y Lucien Laurat, pero fue duramente 

atacada y constituy6 una opini6n minoritaria f~ente 

a otras interpretaciones marxistas, entre ellas la 

de Lenin. 

"La teoria del imperialismo de Rosa de Luxemburgo 
suele ser descartada despectivamente por los marxis 
tas y otros a causa de estar, simplemente basada en 
un e r r o r "?". 

Frente a e s t a tenemos la teoria mayoritaria, elabora- 

da por la escuela socialista de Viena y cuyo princl 

pal exponente es Rudolf Hilferding con su libro "Fi 

nance Capital", publicado en 1910. 

Hilferding sefiala al imperial ismo como un problema 

del capital financiero, concebido como una nueva eta 

pa del capitalismo avanzado y para ella analiza la 

politica comercial exteriory la e xp o r tac i d n de capl 

tales. 

Da gran importancia al papel de los bancos en el de 

89Rosa de Luxemburgo, citada por J.M. Vidal Villa, op. cit., p. 133. 
90Michael Barrat Brown en: Roger Owens y Bob Sutcliffe, op. cit., p. 
61. 
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sarrollo del imperial ismo. 

"Puesto que los bancos negociaban con dinero, mas 
que con productos, se interesaban primordialmente 
por los dividendos, mas que por los mercados.Los que 
deseaban era el lndice mas alto posible de beneficia 
sobre su capital. Puesto que se suponla que el lndi 
ce de beneficio interno tendla a disminuir con eT 
tiempo, el capital financiero se via impulsado a bus 
car en el extranjero s a l i d e para los excedentes de 
capital. El resul tado natural fue el nuevo imperia 
lismo, puesto que cada pais trataba deestablecer do 
minios excl usivos para sus propias inversiones en uT 
tramar"91. - 

Todo esto sustentado por una ideologla militaristay 

nacionalista cargada de elementos racistas que con 

sideraban poseer mayores y mejores cualidadesque jU2_ 

tificaban la dominaci6n. 

Estas ideas tuvieron gran aceptaci6n en o t r o s auto 

res como Bujarin, quien intenta explicar el imperi~ 

lismo como una relaci6n entre las exportaciones de 

capitales y la creaci6n de monopolios bajo una ten 

dencia proteccionista. 

"El capital ismo mundial, el sistema de producci6n 
mundial ha tornado en el curso de estos Gltimos a~os, 
el siguiente aspecto: algunos cuerpos econ6micos or 
ganizados y coherentes (grandes potencias civiliza 
das) y una periferia de palses retardatarios que vi 
yen bajo un regimen agrario 0 semi-agrario"92. 

o bien, Karl Kautsky para quien el imperialismo se 

91Rudolf Hilferding, citado por Benjamin Cohen, op. cit., p. 47. 
92Bujarin, citado por J.M. Vidal Villa, op. cit., p. 121. 
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basa en factores de orden e c o ncm t c o y cuyas ideas 

principales se encuentran en su obra "La cuestion a 

graria" de 1898. 

Sus principales aportes dentro del estudio del imp~ 

rialismo consisten en la t e o r I a del derrumbe,que so~ 

tiene que toda acumulacion capitalista produce una 

crisis que tiene como origen la superproduccion. Y, 

la concepcion del super-imperialismo 0 u l t ra i mp e r i a 

lismo que consiste en la alianza de las grandes PQ 

tencias, a fin de evitar las q u e r r a s y finalizar el 

reparto del mundo de una manera paci'fica. 

Y senala las caracteristicas economicas del imperi~ 

1 i smo. 

" Se comprenden bajo el nombre de imperial ismo to 
dos los fen6menos del capital ismo moderno, como son 
los carteles, los impuestos proteccionistas, las fian 
zas y la poli'tica colonial, "etc. Entendido de e s t e 
modo el imperialismo constituye naturalmente uria ne 
cesidad vital para el capitalismo ... el i mp e r i a l i s' 
mo constituye tan solo un cierto tipo de a s p t r a c t o 
nes politicas producidas p o r el capitalismo m o d e r nc , 
pero en modo alguno i d e n t i c a s a el"93. 

Valdimir Ilich Lenin, principalmente en su libro:"I!!! 

per i ali s m 0, fa s e sup e rio r del cap ita 1 ism 0 '~ 1 91 6. S i 

gue la li'nea de Bujarin e Hilferding, trata de ex 

plicar a Marx y se enfrenta a las posiciones de Rosa 

de Luxemburgo y Kautsky. 

93Kautsky, citado por J.M. Vidal Villa, 00. cit., p . 68. 
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Esta de acuerdo con Hobson en la necesidad de la ex 

portacion de capitales, pero su concepci6n del fenD 

menD del imperia1ismo es diferente. Para Lenin es: 

"E1 capitalismo en aquelTa etapa de desarrollo en 
que se establece la dominaci6n de los monopol ios y 
del capital financiero; en que ha adquirido s e n a l a 
da importancia 1 a e xp o r t a c i d n de capital; en que em 
pieza e1 reparto del mundo entre los trust i n t e r n a 
cionales; en que ha culminado el reparto de t o c o s 
los territorios del planeta entre las mas grandes po 
tencias imperialistas"94. - 

Para Lenin el imperial ismo contiene cinco c a r a c t e r i s 

ticas b a s i c a s r t " 

a) la concentraci6n de capitales y de producci6nque 
generan monopolios que a su vez son decisivos en 
la vida economica de la naci6n; 

b) la fusion del capital industrial con el bancario 
que forma el denominado Capital Financiero que da 
origen a una oligarqui'a financiera; 

c) en o p o s i c i c n a la e x p o r t a c i o n de b i e n e s v Ta e x p o r 
taci6n de capital es adquiere una gran importancia; 

d ) 1 a formaci6n de combinaciones internacionales que 
se reparten el mundo entre ellas; 

e) 1 a division de todos los territorios en t re 1 as 
principales potencias capital istas. 

Con e s t o pretende expl icar el origen de 1 a guerra cQ 

94V.1. Lenin, citado por J.M. Vidal Villa, op. cit., p. 103. 
95Para mayor informaci6n consul tar a Tom Kemp en: R. Owens y B. Sutcliffe, 

op. cit., p. 93. 
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mo la resoluci6n,pormedio del conflicto armado, de 

los problemas sobre la hegemonla de las potencias so 

bre ciertos territorios. 

Su fin era mas p r a c t i c o que t e o r i c o , trataba de ex 

plicar causas de la guerra que la inevitable contro 

versia por la distribucion peri6dica de los territo 

rios coloniales. 

En el folleto "Imperialismo, fase superior del cap.:!.. 

talismo" de Lenin, elabora el concepto de la ley de 

desarrollo irregular. 

"De c i a que el capital ismo era incapaz de evolucionar 
hacia un ultramarinismo estable, debido a las carac 
teristicas inherentes del desarrollo irregular. Las 
potencias tend ian a crecer a ritmos diferentes y su 
equil ibrio de fuerzas cambiaba c o n s t a n t eme n t e v t+. 

Otro autor, Ernest Mandel serial a t arnb i e n al +mp e r t a 

lismo como una relaci6n e c on cm i c a necesaria, a fin 

de colocar capitales excedentes y la necesidad de 

una division i~ternacional del trabajo.Muchos otros 

autores han seguido esta l i n e a , entre ell os e n c o n t r a 

mos a Richard Wolf, quien seriala al imperialismo mo 

derno como una relaci6n de caracter economico. 

"Imperialismo y capitalismo moderno -particularmente 
la variedad predominante de los Estados Unidos- con 

96V.I. Lenin, citado por Benjamln Cohen, op. cit., p. 50. 
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siste en un conjunto de respuestas nacionales de los 
capital istas a las oportunidades de seguridad econ6 
mica y ventajas a obtener mediante el control de 1 as 
economlas extranjeras"97. 

Paul Sweezy considera el imperial ismo como: 

"Una severa rivalidad (entre los pai'ses mas avanza 
dos) en el mercado mundial que conduce a l t e r n a t i v a 
mente a la competencia encarnizada y a los arreglos 
entre los monopolios t n t e r nac to n a l s s v t s • 

Otros autores siguen esta l f n e a , entre ellos podemos 

cit a r a H a r r y ~1 a 9 d 0 f f, qui e n a 1 a n ali z are 1 imp e r i ~ 

lismo norteamericano actual senala: 

"El control monopolista de las fuentes de abasteci 
miento extranjeras y de los mercados exteriores, que 
les permite comprar y vender en t e rm i n o s especialmen 
te privilegiados, cambiar los pedidos de una SUbSl 
diaria a otra para favorecer a e s t e 0 a qu e l p a i s , de 
pendiendo de cual ofrezca la polltica mas ventajosa 
de impuestos, mana de obra, etc., en una palabra, 
quieren hacer los negocios en las condiciones y luga 
res que ellos elijan"99. - 

Para Thomas Hodgkin la e p o c a del imperialismo moder 

no es la culminaci6n de un proceso. 

"( ... ) debe ser entendida simplemente como la fase 
mas reciente en todo el prolongado proceso hist6ri 
co mediante el cual las naciones europeas u t t l i z e r o ii 
su superior tecnologla y su poderi'o militar para es 
clavizar y subyugar a los pueblos no europeos para 
su propio enriquecimiento"1CO• 

97R. I~olf: "Economi'a pol i'tica del Imperial ismo", p . 32. 
98Paul Sweezy: "Imperialismo Hoy", p. 31. 
99Harry Magdoff en: R. Owens y B. Sutcliffe, op. cit., p. 68. 

looThomas Hodgkin en: R. Owens y B. Sutcliffe, 00. cit., p.p. 109-110. 
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Para Antonio Carlo, el imperialismo es una fase del 

capital ismo. 

"La fase del sistema capitalista dominada por los 
oligopolios, en la cual la unificaci6n del sistema 
productiv~ del mercado mundial se funda sobre un me 
canismo desequilibrado de acumulaci6n y sobre nive 
les organicamente diversos de tasas de beneficios 
que p r i v i 1 e 9 ian a 1 a s Z 0 n a s y a los p a i s e s don d e p r~ 
valece el oligopolio"lOl. 

The 0 ton i 0 Do s San t 0 s tam b i e nco n sid era ali m per i ali ~ 

mo como una fase del capitalismo que se cristaliza 

en las corporaciones multinacionales. 

1.4.2. Teorias no economicistas 

En segundo lugar vamos a senalar otros autores que 

dan una mayor importancia a otro tipo de factores y, 

aunque no de s d e fi a n la parte e c o n dm i c a , hacen e nf a s i s 

en los aspectos pol iticos y en los diversos medios 

de control que ejerce la me t r o p o l i sobre el pais do 

minado. 

Entre algunos de los que sostienen este tipo de in 

terpretaciones encontramos a Joseph Al oi s Shumpeter, 

quien en su ensayo "Sociologia del Imperialismo" de 

1918-1919, disocia el imperialismo del capitalismo 

y 10 senala como: 

lOlAntonio Carlo: "Lnt roducc tdn al Imperialismo", p. 58. 



59 

"La disposici6n son objeto de un estado para real i 
zar una expansion forzosa e il imitada,,102. 

Esta d i s p o s i c i o n es una especie de atavismo hereda 

do de clases que en momenta de paz ya no ejercen un 

papel preponderante, como es el caso de los milita 

res. 

-t i imperialismo pues, es de c a r a c t e r a t av i c o y pene 
tra todo este grupo de supervivencias de antiguas e 
dades que tan importante papel desempeiian en toda S1 
tu a c i o n social concreta. En otros t e r m i n o s , se t r a t a 
de un elemento que entronca con las condiciones de 
existencia, no del presente, sino del pasado"103. 

George Lichtheim la describe como un genero particQ 

lar de realidad que de nota una relaci6n de orden PQ 

litico. 

"( ... ) concretamente la r e l ac t o n entre una potencia 
que domina 0 controla y quienes se encuentran bajo 
su dominio. El imperio es un estado de cosas, inclu 
so cuando el poder imperial no e s t a constituido o tT 
cialmente como tal"104. 

Winston seiiala la importancia de la o b t e nc i o n del PQ 

der. 

"El imperialismo es la relaci6n racional del comer 
cio sobre la a q r e s t dn , considera que el fin esenciaT 
del imperialismo es la o b t e n c i o n del poder: milita 
rismo"lOS. 

l02Joseph Alois Shumpeter, citado por Benjamin Cohen, op. cit., p. 16. 
l03Joseph Alois Shumpeter, citado por J.M. Vidal Villa, op. cit., p. 141. 
1 0 4 G e 0 rg eLi c h the i m, 0 p . cit., p. 1 0 . 
lOSWinston, citado por Jean Baptiste Durosselle, op. cit., p. 219. 
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Johan Galtung se escapa de la concepcion economicis 

ta marxista para darnos una vision del imperial ismo 

como una rel a c i o n estructural entre el centro y 1 a 

periferia, de caracter interno y externo. 

"Dependiendo del tipo de intercambio entre el Centro 
y la Periferia el imperial ismo puede ser: e c o ndm i c o , 
politico, militar, de comunicaci6n y c u l t u r a l v l v+ • 

Raymond Aaron ha creado la teoria de las relaciones 

internacionales del imperial ismo. 

"El impulso propiamente politico parece mas fuerte 
que 1 as motivaciones de origen e c o n drn i c o . La ambi 
cion de grandez y de gloria que animaba a los gobiei: 
nos peso bastante mas en el curso de los acontecimien 
tos que la influencia camuflada de las sociedades a 
nonimas"107. 

John Stracheyl08 sostiene que el imperialismoha exis 

tido siempre, por 10 que 10 considera algo mas que 

una fase del capitalismo. Sigue la linea de Hobson 

a 1 sen a 1 a r que m u c has v e c e s 1 as n a c ion e s pro d u c en rna s 

de 10 que consurnen y por ello se hace necesaria la 

expansion a fin de buscar mercados para los excede~ 

tes, pero ~stas relaciones no siempre son beneficiQ 

sas para 1 a me t r d p o l i por el costa del mantenimien- 

to del sistema colonial. 

Dav i d Fieldhouse s e n a l a al imperialismo como la re 

l06Johan Galtung, citada por Roberto Jim~nez, op. cit., p. 104. 
l07Raymond Aaron, citado por Jean Louis Mi~ge, op. cit., p. 197. 
l08John Strachey: "El fin del imperio". 
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sultante de las relaciones entre el centro y la p~ 

riferia y considera la etapa del colonialismo como 

el resultado de la situacion en" el centro que se re 

flej6 en las acciones sobre la periferia. 

" El imperialismo puede verse mejor como una ex 
tension ala periferia de las luchas politicas de Eu 
ropa. En el centro, el equilibrio estaba tan bien a 
justado que ninguna acci6n positiva, n i n q u n cambia 
importante era posible en la posicion 0 los territo 
rios de ambos lados. En esa forma las colonias se 
convirtieron en un medio para salir del atollade 
ro,,109. 

Senala tambien que estas relaciones son de caracter 

reciproco, ya que debian de cumplirse ciertas condl 

ciones en la periferia para que se diera la respue~ 

ta del centro. 

Para otro autor: Robert Winks, la causa mas i mp o r t a n 

te para la formaci6n del imperialismo fueron las 

ide a s d e 0 a rw in, u n ida sal ate n den cia rom ant i cad e 1 

nacional ismo frente a la considerada decandencia y 

sostiene que: 

"El imperialismo de la mente precedi6 al imperialis 
mo de la c a n o n e r a , del consejero y del 'i n v e r s i o n t s 
ta"llO. 

Otro autor, H.U. Welher en su trabajo "Crecimiento 

l090avid Fieldhouse, citado por Benjamin Cohen, op. cit., p. 80. 
110Robert ~/inks en: Woodward C. Varn: "Historia comparada de los Esta 

dos Unidos", p. 297. 
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industrial y el imperialismo aleman temprano", sos 

tiene que el imperialismo se genera por las tensio 

nes sociales producidas por un crecimiento e c o ndm i 

co irregular y acelerado. 

Y a s i llegamos a las t e o r i a s sobre el imperialismo 

moderno 0 informal, que s e qti n Richard Grahan es: 

II E sac 1 as e dec 0 n t r ole n que e 1 gob i ern 0 i n t e r v en i' a 
solo cuando era necesario mantener las oportunidades 
dell ibre comercio, cuando los civiles tuvieron con 
exito la ayuda del gobierno, el proceso decay6 lige 
ramente para con el imperio formal"lll. - 

lllRichard Grahan en: William Roger Louis, op. c i t . , p. 304. 
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II. LA DESCOLONIZACION 

Uno de los confl ictos que ha side decisivo en el curso de 

la historia es la segunda guerra mundial (1939-45),ya que 

ha significado un cambio total en las pollticas mundiales 

y ha marc ado a la humanidad con la incertidumbre del fut~ 

ro, ante una tercera guerra en la que no habra supervj_ 

vientes. 

Entre las principales consecuencias que ha t r a i d o esta 

guerra para el mundo e s t a el f e n dm e n o de la descoloniza 

cion moderna, por 10 que podemos decir que no solo afec 

to a los p a i s e s beligerantes, sino a todos los que de una 

u otra forma han tenido que ver con ellos. 

Esta d e s c o l o n i z a c t o n toma caracterlsticas muy p e r t t c u t a 

res de acuerdo a 1 a coyuntura que significa 1 a pol a r i z a 

cion y la consecuente guerra fria. 

Si bien el pel igro nazi un i d a las principales potencias, 

incluyendo Rusia y los Estados Un i d o s , a partir de 1945 

se hace claro el p r o p o s t t o de la Union So v i e t i c a de im 

plantar su ideologia en el resto del mundo y, poco a poco, 

la alianza se fue debilitando y l l e q d a formar dos bloques 

de poder. 

Va Churchill, una vez abandonado su cargo de Premier, a~ 

vierte a las naciones occidentales sobre el peligro ruso 

y de sus intenciones expansionistas "guerra f r I a " y "cor 
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tin a de hie r roll. 

Esta p o l a r I z a c i o n es de gran importancia para el f e n dme n o 

de 1 a descol onizaci6n, ya que sera uno de los ejes en to.!:. 

no al cual van a girar las nuevas naciones, i n d e p e n d i z a 

das bajo el amparo del anticolonial ismo de estas superpQ 

tencias unido a su i n t e r e s por ganar adeptos para sus sis 

temas ideologicos. 

IIEl problema del futuro de las Colonias no se toea a fon 
do en 1 a Conferenci a de Val ta, p ue s tan s6lo figura en eT 
Protocolo de Realizaciones 10 referente a los Mandatos Te 
rritorialesll 

La entrevista del Presidente Roosevel t y el Sul tan de M~ 

rruecos en la Conferencia de Casabl anca, puede c on s i d e r a r 

se el inicio de la descolonizaci6n amparada por los Est~ 

dos Unidos y las potencias que se veran mas afectadas se 

ran Francia e Inglaterra. 

Va en la Carta del Atlantico, de forma un tanto vaga, se 

expresa el deseo de autodeterminacion de los pueblos, au..!! 

que no se hable de independencia de las antiguas colonias; 

pero ya en la Carta de las Naciones Unidas se establece 

el derecho a la igualdad de derechos ya la e u t o de t er m i na 

cion (art. 73 de la Carta de San Francisco). 

En 1960 la Asamblea General de las Naciones Unidas apru~ 

112Jose Fernando Aguirre!ILas guerras de la pos t-querr-a", p. 15. 
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ba la resolucion 1514, por medio de la cual se establece 

la obligatoriedad: tomar medidas para dar la independe~ 

cia a las colonias sin d i s t i nc i dn de raza, credo 0 color. 

ASl vemos como se establ ecen dos reaiones perfectamente 

localizables: el sudeste de Asia y el territorio africano, 

en donde rapidamente surgen mas de 50 palses que se inte 

gran a la O.N.U. 

" Con v e r tid a e n sin d i cat 0 d e p u e b los dec 0 lor e n e vol u 
ci6n"113. 

Este es, a grandes rasgos el escenario de la descoloniza 

cion. 

2.1. Conceptos 

Este f e n dm e n o es tan amplio que es dificil de defi 

nir, ya que adquiere tonal idades diferentes s e qiin el 

pais colonizado y el palS colonizador; pero podemos 

establecer, de una manera general, que es el proceso 

mediante el cual un pais 0 n ac i dn sometida al gobie!_ 

no de una metropoli adquiere su independencia; y s~ 

gun el diccionario de terminologla politica contem 

poranea. 

"La d e s c o l o n i z a c i d n no tiene como origen la r e b e l t o n 

113Ibid, p. 16. Subrayado nuestro. Comillas en el original. 
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de los pueblos sometidos, sino las guerras y las ri 
val idades de 1 as potencias de origen europeo"l14. - 

Aunque esta definicion es, a nuestro modo de ver,i~ 

completa ya que como 10 hemos senalado es un conce£ 

to amplio por las caracterlsticas que le confieren 

tanto la metr6poli como la colonia y seharealizado 

de diferentes maneras, desde 1 a aceptaci6n por pa~ 

te de la me t r o p o l i hasta la conseguida a base de 

cruentas luchas, pasando por los casas intermedios. 

"Cabe observar que la descolonizaci6n hasta 1962, re 
visti6 dos formas esencialmente distintas: una fu~ 
la aceptaci6n por parte de la metr6poli de la idea 
de emancipacion. La independencia se 10gr6 entonces 
de modo paclfico. Este fue el caso de la mayor par 
te de las colonias b r i t an i c a s , empezando por la In 
dia en 1947. Este fue el caso del Africa Francesa a T 
sur de Sahara. La otra forma de descolonizaci6n fue 
consecuencia de la negativa opuesta por la metr6po 
li ala reivindicaci6n de los nacionalistas indlge 
nas: de ella result6 una fase de hostilidad, pronto 
interrumpida (Indonecia) 0 bien larga y cruenta(Indo 
chi nay A rg eli a ) " 11 5 . - 

2.2. Etapas de la descolonizaci6n 

Michael Barrat Brown, en su obra sobre el fin del 

imp e ria 1 ism 0, 5 e n a 1 a com 0 fa c tor de term ina n t epa ra e 1 

tipo de descolonizacion, el tipo de gobierno que es 

tuviese establecido en la colonia. 

ll1+Therry ~1aulnier,op. c i t . , p . 102. 
115Jean Baptiste Durosselle, op . cit .• p . 234. 



67 

"La distinci6n mas vale debiera hacerse entre aqu~ 
llas colonias en las cualesexistlaun grupo de con 
ducci6n no comunista. al cual podla habersele entre 
gada el poder, y aquellas donde los tin i c o s s uc e s o r e s 
del qobierno colonial eran los comunistas y sus alia 
dos"116• 

Con respecto a la posicion de los Estados Un t d o s , 

que tanta influencia han tenido y siguen teniendo en 

nuestro continente. podemos senalar diversas etapas. 

liEn los anos posteriores a 1945 es posible observar: 

1. Que en una primera fase, hast~ 1955; los americ~ 
nos solo apoyaron decididamente la d e s c o l o n i z a c i o n 
cuando habian desordenes. 

2. Que cuando una metropoli combatia contra un movi 
miento autonomista inspirado y dirigido por los 
comunistas (por e j ernp l o , Indochina) los Estados 
Unidos proporcionaron armas a la metr6pol i. 

3. Que despues de 1955, alentaron activamente todas 
las emancipaciones y decidieron proporcionar una 
importante ayuda economica a los nuevos estados, 
e incluso, buscarse aliados entre ellos"117. 

La descolonizacion ha pas ado por diversas etapas.p~ 

ra algunos autores como Bodelsen, el fen6meno se ini 

cia en Am~rica, hacia el siglo XVIII~ aun antes de 

haberse concluido el fen6meno de la c o l o n i z a c t o n y 

nos da como ejemplo las fechas de las independencias 

de los Estados Unidos (1776), Haitl (1804). Venezue 

116Barrat Brown: "Despues del Imperialismo". p. 263. 
117Jean Baptiste Durosselle, op. cit., p. 235. 
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la (1811), Brasil (1822), Cuba (1898) y las conver 

siones de Canad~ (1862) y Australia, Nueva Zelandia 

y Sudafrica en la primera decada de 1900. 

En otros continentes, el inicio de la descoloniza 

ci6n puede senalarse hacia 1857 con el motin hindu. 

"Puede fecharse como un proceso continuo desde la re 
beli6n de los boxers en China en 1900 y la victorii 
japonesa sobre Rusia en 1905"118. 

Asi tenemos, que para 1945 la situaci6n colonial en 

el mundo era la siguiente: 

"Algo a s i como 780 millones de personas, m a s de un 
tercio de la poblaci6n del mundo en aquella epoca, 
vivia en las posesiones coloniales de las potencias 
imperial istas,,119. 

Por 10 que podemos establecer que el fenomeno se da 

en su mayor extension a partir de 1945 y podemos con 

siderarlo como una de las consecuencias de la segu~ 

da guerra mundial. 

"La gran descolonizaci6n que ha destruido total men 
te los viejos imperios es posterior a 1945"120. 

"En 1962, los Imperios han desaparecido practicamen 
te y se ha presenciado la aparicion de numerosos Es 
tados de reciente independencia. Por d i f l c i l que sea 

118David Thomson: "Historia Mundial 1914-1968", p. 229. 
119Michael Barrat Brown, op. cit., p. 261. 
120Jean Louis Miege, op , cit., p. 217. Subrayado nuestro. Comillasenel 

original. 
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dar una vision clara, puede decirse que la descoloni 
zacion comenzo en el Medio Oriente, que una segunda 
oleada a l c a nz o el Sudeste de Asia en 1947, una terce 
ra el Africa del Norte a partir de 1955, una cuarta 
el Africa negra (Ghana en 1957) y finalmente una 
quinta, Las An t t l l a s v l "v . 

A. Silva Otero senala la omisi6n de la ctescoloniza- 

ci6n del imperio colonial italiano en Africa duran- 

te los anos de la Seguna Guerra Mundial. 

2.3. Causales para la descolonizaci6n 

Hemos caracterizado este fenomeno como algo que se 

da de diferentes formas y en diferentes epocas debl 

do a la cantidad de variables que intervienen en el, 

ahora quisieramos tratar de senalar las mas signifl 

cativas que aparecen casi de manera total en todos 

los procesos, mas adelante, al hablar del Caribe 10 

haremos de forma particular en cada uno de los casos. 

Asf como, en un determinado momento historico, el 

mundo a c e p t o el colonialismo como algo viable e in 

cluso necesario y beneficioso. A partir de 1945 co 

mienza un giro favorable para las independencias de 

las colonias. 

Va antes hablamos de la posicion que ante esto toma 

121Jean Baptiste Durosselle, op. cit., p . 117. 
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ron las dos superpotencias, quienes se distinguieron 

por dar su apoyo a los procesos independentistas. 

"Los Estados Unidos veneraban una tradici6n antico 
lonialista ... La Uni6n So v i e t i c a , en nombre de las 
t e o r i a s marxista-leninista del capital imperial ista, 
apoyaba las demandas de los pueblos coloniales" 22 

Otro de los motivos que impulsaba a estas potencias 

a dar su apoyo a las colonias para lograr la indepe~ 

dencia, era el de ganar adeptos para sus sistemas 

ideo16gicos, amen de la apertura de mercados y de re 

laciones comerciales, esto tornaba la situacion un 

tanto del icada para los Estados Unidos ya que las PQ 

tencias colonial istas eran sus al iadas. 

"En la lucha entre capitalismo y comunismo,cualquie 
ra de las partes ha intentado siempre determinarque 
tipo de gobierno s uc e d e r a al imperial,,123. 

Otra de las variables que intervienen en este proc~ 

so es la tendencia natural que tienen los pueblos de 

buscar su libertad, el dinamismo de las sociedades, 

el empuje de la opinion colectiva que comienza a de 

terminar sus ideales. 

II Esc 0 m 0 S i 1 a des colon i z a c ion i n t e r v i n i e sec u and 0 
el sistema colonial se mostraba incapaz de hacer fren 
te a los problemas planteados por la acentuaci6ndel 
mismo empuje, ejercido entonces, ala vez, desde a 

122David Thomson, op. cit., p. 226. 
123Michael Barrat Brown, op. cit., p. 261. 
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fuera y desde adentro, pero ahora concebido y desea 
do por los propios interesados"124. 

Cuando hablamos de los factores del imperial ismo, 

mencionamos al nacionalismo, que para el proceso de 

la descolonizaci6n sera muy importante, ya que en 

un primer momento, el pueblo colonizado sufre una es 

pecie de complejo de i nf e r i o r i d a d ante la superior 

cultura y poderio de sus colonizadores, pero a medl 

da que los colonizados van avanzando y descubriendo 

los defectos de sus opresores, va desarrolandose en 

ellos un fuerte sentimiento nacionalista y de reivin 

dicacion por sus valores. 

" redescubrieron su pasado, la Historia, la ori 
ginal idad de su pais. Movidos por un sentimiento de 
la dignidad humana, crearon partidos favorables ala 
independencia y a veces emp ufi a r o n las armas"125 . 

En el campo ideologico podemos senalar la destruc 

cion del mite de la superioridad del hombre blanco 

causada p o r los acentecimientos de la guerra y por 

la propaganda japonesa. 

El cambio de mentalidad empieza a gestarse, se pie_!'. 

de la .i u s t i t i c a c t on al colonialismo y la guerra,que 

tuvo el poder de unir a parte del mundo contra el p~ 

1 igro aleman, ital iano y .i e p o n e s , qu e b r o las bases 

124Jacques Berque, "La Descolonizaci6n del r·1undo", p. 86. 
125Jean Baptiste Durosselle, op. cit., p. 117. 
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que sustentaban a las potencias que. 1ucharon contra 

e1 eje. 

Este cambio de mental idad no se q u e do en 1 as me t r opp 

1 is, sino que fomento cambios en las colonias. 

"La extension a los pueblos de u1tramar de idea1es 
y actitudes simi1ares, v i n o , en parte, por los cam 
bios politicos de las mismas potencias c o l o n i a l i s t a s . 
E1 imperio co10nia1ista se habla despojado de la rna 
yor parte de sus caracterlsticas despiadadas y e x p l o 
t a d o r a s v+" ". - 

Todo esto unido ala p e r d i d a de prestigio que sufrie 

ron los imperios durante 1 a guerra, amen del grave 

problema econ6mico causado por los gastos mil itares 

y e1 proceso de reconstruccion. 

"Los gastos de 1a Segunda Guerra Mundia1 se estiman 
en a1rededor de 1.500.000 m i l l o n e s de d61ares,repar 
tidos en los siguientes porcentajes: Estados Unidos 
22%; Gran BretaAa 20%; Alemania 18%; Uni6n Sovieti 
ca 13% y Japon 4%"127. 

Casi podemos afirmar que a1 ganar 1a guerra, las P.Q 

tencias comenzaron a perder sus co10nias, pues dej~ 

ban de tener capacidad para mantener1as, pues muchas 

de e11as ya no eran rentab1es en cuanto a beneficios 

economicos. 

Roberto Jimenez nos seAa1a que segun ana1isis de 

126David Thomson, op. cit., p. 226. 
127Aristides Silva Otero: "La segunda guerra rnundia1 como tema de his 

toria econ6mica", p. 108. 
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Arghiri, Strachey, Brunswing y Crouzet; la reciente 

descolonizaci6n se debi6 a motivos e c o norn i c o s por la 

falta de ganancia en las colonias. 

"Sin p e r d i d a ni falta de ganancia para los imperi~ 
listas, ast como la facil idad de su renuncia, cons 
tituyen una fuerte p r e s unc i o n en favor de la tesis 
de que la administracion directa de las colonias ha 
bia dejado, a partir de cierto momento, de ser re~ 
table y que en nada agregaba a los mecanismos a u t oma 
ticos de explotacion y de bloqueo constituidos por 
el libre juego de las relaciones de produccion y de 
las fuerzas econ6micas"128. 

Por ello, ante las demandas de independencia de las 

colonias, las metropolis casi no opusieron resiste~ 

cia; el camino a la emancipacion estaba trazado. 

No es labor de nuestro trabajo un analisis economi- 

co de las consecuencias de la Segunda Guerra Mun 

dial129, solo queremos establecer que la e c o n orn i a eu 

rope a habia sido seriamente afectada ya que la agrl 

cultura, los sistemas financieros y las deudas con 

traidas solo podtan dar paso a un esquema de recons 

truccion con caracter de prioridad y, por tanto, no 

podian dedicarse a atender los problemas de las co 

lonias, que en muchos casos, proporcionaban mas pre~ 

tigio que beneficios e c o nom i c o s ; en algunos casos de 

legaron la responsabilidad a los Estados Unidos. 

128Roberto Jimenez, op. cit., p. 119. 
129Para una mayor informacion sobre el tema, consul tar Juan Carlos Pe 

reira Pinto. "Breve 'hi s tor i a econdmi ca y social". 
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Y, si la guerra afecto las economfas metropolitanas, 

hizo otro tanto con las de las colonias, en algunos 

casos de manera favorable con los aumentos de pr~ 

cios de materias primas y en otros casos, este efec 

to tuvo caracteres negativos. 

"La Segunda Guerra Mundial -que trajo prosperidad pa 
ra los cultivos de azucar- 11evo a los cultivadores 
de banana al borde de la ruina"130. 

2.4. Consecuencias y problemas 

Todas estas variables configuraron la situacion en 

la que se desencaden6 la descolonizaci6n, ahora tra 

taremos de establecer cuales son los principales e 

fectos que se dan, tanto en 1 a me t r o p o l i como en 1 as 

colonias. 

liLa gran conmocion de la descolonizaci6n domino to 
dos los aspectos de la vida mundial entre 1947 y 1962. 

El centro de gravedad de las relaciones internacio 
nales se desplaz6 hacia los territorios de Asia y de 
Africa ... La c omp o s t c t o n de la Asamblea de las Nacio 
nes Unidas se vio profundamente transformada p~r la 
a dm i s i dn de nuevos miembros. En el momento de -su crea 
cion (1945), la O.N.U. contaba con 51 miembros, cua 
tro de ellos africanos y nueve a s i a t i c o s . El 1-9 de 
enero de 1964 estaban representados 113 Estados, de 
ellos 35 africanos y 24 asiaticos. 

En 20 a ho s , el porcentaje de los p a i s e s africanos y 
asiaticos pas6 de 26 a mas de 52"131. 

130J.H. Parry y Philip Sherlock: "Historia de las Antillas", p. 323. 
131Jean Louis Miege, op. cit., p. 168. 
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Entre los problemas mas importantes que se originan 

en la metr6poli podemos senalar los siguientes: 

l. Efectos causados en 1 a pol itica interna, s e q ii n sea 

la actitud que el pais ha tomado ante los requerj_ 

m i en t 0 s de i n d e pen den cia po r par ted e sus c 0'1 0 

nias. Mas adelante trataremos ~sto de acuerdo a 

cada proceso. 

2. Efectos causados en la economia. Como ya hemos 

visto, una de las causas para otorgar la indepe~ 

dencia a las colonias es la crisis econ6mica que 

sufrian las potencias, originada p o r la Segunda 

Guerra Mundial, que establece un nuevo orden de 

prioridades en los gastos del imperio; p o r 10 que 

la ema nc i p ac t o n , en los casos en que la colonia 

producia gastos a 1 a me t r o p o l i, resul ta beneficia 

sa para ~sta y en los casos en que era favorable 

en el orden econ6mico no llega a sufrir grandes 

p e r d i d a s , pues, en la mayoria de los casos quedan 

entre ambas fuertes vinculos de orden comercial, 

ya que la nueva Na c i c n , como 10 veremos al tratar 

el neocolonialismo, no es capaz de autoabastecer 

se. 

"En el pl ana econ6mico 1 a mayoria de los nuevos 
Estados han de conservar los vinculos con la na 
cion protectora 0 colonial, 0 convertirse en re 
cipendiarios de unos excedentes de producci6n,lo 
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que se ha 11 amado il __ Q_~I_:._t~ra de nuevos mercados" 132 

3. Estrechamente ligado a 10 a n t e r i o r , encontramos 

los aspectos ideologico-culturales, que revisten 

un car&cter tan complejo que ameritarian un estu 

d i o especial. 

En cuanto a 10 que afecta a la metroool i ,podemos 

senalar el factor humano, constituido por las ml 
1 es de personas que regresan a sus 1 ugares de orl 

gen con el consecuente proceso de r e v a d ap t a c i o n 

en todos los aspectos, amen de los miles de des 

cendientes de estas famil ias que, a pesar de te 

ner sus r a I c e s en la me t r cp o l i , se han nutrido de 

las caracterlsticas del pais en el cual vivian. 

Este regreso tuvo lugar de diferentes formas: 

" progresivamente (Marruecos), 0 brutalmente 
en forma de ex OdD (Argelia). En todas partes es 
tuvo acompanado de medidas gubernamental es de ayu 
da (prestamos de re-instalacion, indemnizacion)~ 
pero muy variables s e qu n las comunidades"133. 

En 1 as nuevas naciones el proceso t am b i e n tuvo impo_!: 

tantes repercusiones. 

En cada una de ellas origino problemas diferentes, 
especialmente en el Caribe, donde existe una confi- 

132J. Fernando Aguirre, op. cit., p. 15. Subrayado nuestro. Comillas en 
el original. 

133Jean Louis Miege, op. cit., p. 169. 
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guraci6n etnica especial por la gran cantidad de ra 

zas que la forman, por 10 variado del proceso y po~ 

que, pSico16gicamente, tanto para los individuos co 

mo para las naciones es muy d i f i c i l enfrentarse ala 

nueva situaci6n de independencia y a los problemas 

que conlleva la autodeterminaci6n. 

"Estaba disociado, desmembrado. Helo a q u i intercep 
tado en su esfuerzo por reunirse y por unir su tie 
rra y su cielo. Te n d r a que fundar su persona, por ra 
mundial idad y no obstante e s t a ... No encuentra res 
puesta a los problemas del pasado, que ponen en jue 
go responsabil idades muy pesadas, injurias mucho mas 
graves. Y el presente se enfrenta a exigencias dema 
siado contradictorias"134. 

El coloniaje traslad6 sus instituciones gubername~ 

tales, en muchos casas de una manera brusca y sin ~ 

d ap t a r l a s a las exigencias del me d i o , por 10 que los 

nuevos pueblos, una vez 1 ibres del yugo de estas ins 

tituciones no tienen la capacid d para inmediatame~ 

te sustitulrlas y deben replantearse 10 establecido, 

especialmente en los campos administrativo y educa- 

tivo. 

Otro de los puntos que deben asumir las nuevas nacio 

nes es la relaci6n de orden internacional con otros 

estados y comenzar las gestiones para el reconoci 

m i e n t o de los gobiernos y el ingreso a 1 os o r q e n t s. 

mos internacionales. 

134Jacques Berque, op. cit., p. 167. 
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Tamb i e n se plantea .p a r a la nueva naci6n el proble i d 

de los llmites que general mente hablan sido i mp u e s 

tos de manera arbitraria por la metropol i, de acuer 

do a sus intereses y sin tener en cuenta los aspe~ 

tos nacionales. 

IILos I i m i t e s establecidos durante los repartos corres 
pondlan a situaciones de hecho, y no se basaban ni 
en la Historia ni en las etnias,,135. 

Respecto a este punto debemos considerar 1 a posicion 

de los Estados Unidos, cuya influencia ya hemos se 

n a l a o o , quienes apoyaron la intangibil idad de las 

fronteras coloniales y como medio para la r e s o l u c i o n 

de las controversias proponlan el arbitraje. 

El probl ema de los I f m i tes fue uno de los que maYQ 

res confl ictos p r o v o c d entre 1 as nuevas naciones, e~ 

pecialmente cuando las zonas en disputa presentaban 

algun valor economico 0 estrategico. 

"El debate sobre los 1 Irn i t e s del nuevo Estado a d q u i 
rio formas diversas ... Las reivindicaciones territo 
riales suscitadas por los trazados artificiales de 
algunas fronteras coloniales tuvieron graves conse 
cuencias para los nuevos Estados. Basadas en facto 
res tribales, reforzaron una noci6n pel igrosa para 
la unidad misma de los nuevos Estados. Estimuladas 
por intenciones de explotacion economica, estas rei 
vindicaciones siguieron el juego de las rivalidades 
internacionales. Los conflictos que provocaron resul 
taron gravosos para las finanzas, desarrollaron la 
influencia de las fuerzas militares y amenazaron el 
f r a q i l equilibrio interiorll136. 

135Jean Louis Miege, op. cit., p. 171. 
136Ibid. Ibidem. 
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Las federaciones, que en forma te6rica p o d i a n ayudar 

a resolver estos conflictos y mejorar las economfas 

fracasaron, como el caso de Kenia, Uganda y Tanzani a 

y el de la Federaci6n de las Antillas britanicas. 

Otro de los problemas para las nuevas Naciones es de 

orden pSico16gico, ocasionado por el trauma ante el 

rompimiento con el sistema conocido, que, aunque le 

fuese impuesto, en al gunos casos por 1 a fuerza, ya 

habfa side manejado y la incertidumbre ante el reto 

de la resoluci6n de la vida p o l i t i c a , econ6mica y so 

cial; esto ocasiona un p e r I o do de transici6n de ca 

racteristicas especificas. 

"Esta crisis t e nd r a numerosas manifestaciones: desde 
la xenofobia primeriza, latente aun en los estratos 
mas bajos, al emp e fio de nacional izar el 1 egado t e c 
nico de Europa, no s6lo por la necesidad de enrique 
cer el idioma, casi siempre agricola y campesino, S1 
no qu e., obedeciendo al hecho diferencial, p r e t e nd e 
crear su propia medicina, su propia f f s i c a ... "137. 

Otro problema es el racial, especialmente en el caso 

de las Antillas, como 10 veremos con mas detalle mas 

adel ante, ya que el negro se consideraba europeo y 

discriminaba por ella a los africanos; pero una vez 

que ha dejado de pertenecer a 1 a me t r o p o l i pierde es 

te c a r a c t e r y pierde las bases de su identidad, se 

vuel ve al Africa y se da cuenta que ahora es el el 

137J. Fernando Aguirre, op. cit., p. 17. 
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despreciado y queda en una diflcil s t t u ac i c n de am 

biguedad. 

Todo e s t o enfrenta a 1 as nuevas naciones al probl ema 

de mantener su r e c i e n adquirida autonomla y al sub 

desarroll o. 

Donde estos vlnculos poco 0 nada se disuelven es en 

el aspecto cul tural, por cruento que haya sido el 

proceso; ya que el idioma, puesto por la m e t r o p o l i 

ha echado r a i c e s junto al t d i oma nativo y de esta 

convivencia han surgido nuevas "lenguas", que si 

bien carecen de oficialidad son habladas y entendi 

das por un numeroso contingente humano, amen del en 

riquecimiento que cada uno de ellos ha obtenido de 

esta relaci6n en la sintaxis, giros y palabras loca 

1 i s t as. 

Una situaci6n similar ocurre con las costumbres y 

las modas, ya que la inmigraci6n colonialista trata 

de recrear la vida de su pais, causando aSl una su~ 

tituci6n 0 un cambio en las costumbres locales,pero 

estas se ir&n metiendo poco a poco hasta formar nue 

vas costumbres, que en este caso podemos denominar 

"nacionales". Esta mezcla de culturas puede funcio 

nar en dos sentidos: 

"Las naciones duales e s t a n encerradas en un confl ic 

~~~----------------------------------------- ------- 
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III. NEOCOLONIALISMO 

Hemos visto que el fenomeno del imperialismo no ha c~ 

sado, solo ha variado en sus metodos, ya autores como 

Robinson y Gallager 10 han s e fi a l a d o desde la e p o c a del 

llamado "imperialismo del libre cambio". Estanueva mQ_ 

dalidad del imperialismo es 10 que hoy denominamos neo 

colonialismo. 

Los lazos entre colonia y metropoli no pueden cesar 

bruscamente con la firma de un acta de independencia 

sino que se mantienen con un nuevo e n f o q u e , sin duda 

mas fa v 0 r a b 1 epa r a 1 a met r 0 pol t , qu ie n p u e des e 9 u i r 0 Q 
teniendo c i e r t os privilegios por parte de su ex-colo 

nia sin tener por ella que resolver sus problemas in 

ternos y de relaciones con otros p a i s e s , que deben ser 

asumidos por los gobernantes locales, amen de la impo.!:_ 

tancia que han adquirido las llamadas areas de influen 

cia, que podemos definir como zonas en las que las PQ_ 

liticas se dictan de acuerdo a las directrices de una 

politica f o r an e a . 

3.1. Conceptos 

El t e rm i no "n e o c o l o n i a l i s mo " fue utilizado por prj_ 

mera vez en la d e c a d a del 50 por el I i d e r filipino 

Sukarno para referi rse al: 

"Co n t r o l 
parte de 

intelectual y control f i s i c o efectivo por 
una comunidad pequena pero extrana dentro 
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de una Nacion"l'IO. 

La me t r o p o l t se ha ido, pero ha dejado un nuevo tipo 

de re1acion po11tica, que puede tener diferentes de 

finiciones. 

En 1a tercera Conferencia de los pueblos del Africa, 

rea1izada en El Cairo en 1961, se define como: 

"La supervivencia del sistema colonial a pesar del re 
conocimiento formal de 1 a independencia de los pal 
ses emergentes, vfctimas de una forma i ndi recta y su 
til de dominaci6n por fuerzas e c o n cm i c a s , pol i t i c a s", 
sociales, militares y tecnicas"l'+l. 

Segun la Encic10pedia Britanica es: 

"La continuacion del dominio de las naciones mas PQ_ 
derosas sobre aque11as areas que antiguamente eran 
c o l on i a s , pormedio de su inf1uencia econ6mica, mili 
tar, t e c n o l o q i c a 0 c u l t u r a l v l v! 

"Los marxistas y los radicales sostienen que el pro 
ceso del neoco10nia1ismo se ap1ica en dos sentidos: 
en primer lugar, por medio de los efectos sobre 1a 
posesi6n y 1a distribuci6n de los recursos producti 
vos y en segundo, por medio de los efectos sobre eT 
patron de los gustos y las erogaciones,,143 

14°0. Sukarno, citado por Jamnes Q'Connors, op. cit., p. 32. 
l'llJammes Q'Connors, op . cit., p. 32. 
142Encic10pedia Br i tan i ca : Micropedia, Vol. VII. 
143Benjamfn Cohen, op. cit., p. 154. 
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Kwama Nkrumah, al advertir el p e l i q r o de la sustitu 

cion del imperialismo porun nuevo modelo de o p r e s i o n 

10 define como: 

"El a u t e n t i c o colonialismo sin responsabilidad poll 
tica ni egresos e c o n om i c o s del pals metropol itano"l"'+-: 

Para otro autor: 

"La esencia del neocolonial ismo es que el estado su 
jeto a el sea, en t e o r I a , t nd e pe nd i e n t e y tenga to 
das las apariencias externas de soberanla i n t e r n ac i o 
nal. En realidad, su sistema e c o nom i c o y, por ende--: 
su p o l I t i c a interna, se dirigen desde el exterior"l'+s. 

Segun Lyn Marcus, el neocolonialismo no debe confun 

dirse con la tercera etapa del imperialismo e iden 

tifica el neocolonialismo con la p o l I t i c a exterior 

de los Estados Unidos. 

"Significa en 10 fundamental que el imperial ismo nor 
teamericano a l c a n z d finalmente el e x i t o en la e x t e n-' 
s i o n de su poli'tica de puerta abierta a China de 
1899 a todo el mundo colonialll146• 

3.2. Causales y caracteri'sticas 

Existe hoy, o t r a forma de imperialismo que no goza 

de las caracteri'sticas del neocolonialismo y es la 

extension de la s o b e r a n i a p o l I t i c a a territorios co_Q 

l'+'+Kwama Nkrumah, citado por Teodoro Alvarado Garaicoa, op. c i t . , p. 12. 
l'+sBenjamln Cohen, op. cit., p. 95. 
146Lyn Marcus en: James O'Connors "Imperialismo Hoy", p. 215. 
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tiguos, aunque sea de manera indirecta, como d e s p u e s 

de 1945, el caso de Rusia en Alemania Oriental (1953), 

Hungrla (1956), Afganistan (1979), etc. 0 bien, el 

caso de los Estados Unidos en Santo Domingo (1965), 

intervenciones durante l S afios , en Haitl (1915-34) en Cuba 

con la enmienda Platt147. 

De todo 10 antes expuesto, podemos definir el neo 

colonialismo como la c o n d u c c i d n desde afuera de la 

polltica y/o la e c o nom f a de una Na c i o n , a pesar de 

gozar de inctependencia formal y de su aparente sob~ 

rani'a internacional, p~r medios informales de domi- 

n a c i o n , Hemos s e fi a l a d o como el objetivo del n e o c o l c 

nialismo la adecuaci6n de la p o l i t t c a y/o la econo 

m i a de un Estado a los intereses de otro y para ella 

las metropolis adquieren ciertas conductas a fin de 

con s e 9 u ire 1 con t ro 1 del a N a c i 6 n , en t r eel 1 as ten e 

mos: 

a) La instauracion de gobiernos peleles cuyos con 

ductores se pliegan a los intereses de la Naci6n 

poderosa y que son sostenidos en el gobierno p o r 

1 a ayuda de estas y muchas veces en contra de 1 a 

voluntad popular. 

b) La reagrupacion de las ex-colonias en federacio 

147Esto 10 detallaremos m~s adelante al hablar d~ la posicion de los Es 
tados Unidos frente al Caribe. 
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nes 0 comunidades 1 igadas al poder imperial y ma~ 

teniendo cada una de ellas sus caracteristicas 

propias, a fin de no permitir un bloque autono 

mo , por 10 que, tanto en el plano p o l i t i c o v t d ep 

l o q t c o como en el e c o ncm t c o deben girar en torno 

a su metropoli a fin de garantizarse proteccion. 

c) La balcanizaci6n como fragmentacion polltica d~ 

1 iberada del Estado por la creacion de entida 

des ficticias de poder. 

d) En un primer lugar una suerte de atrincheramien 

to econ6mico en las colonias, que constituye el 

primer paso hacia la dependencia economica y la 

f o r ma c t o n de bloques e c o ndm t c o s por parte de las 

colonias. 

e) In f i l t r a c i dn de c a r e c t e r e c o n dm i c o en la colonia 

a t r a v e s de inversiones de capital .p r e s t amo s v t» 
ayuda de tipo tecno16gico. 

La cooperacion se hace en base a los recursos 

de interes para la metropoli y de acuerdo a una 

division del trabajo, a fin de no permitir la ~ 

l ab o r a c i cn total de un producto en forma nacio 

n a 1 . 

f) Esto genera una dependencia monetaria directa de 

los ahorros locales y de los recursos financie 

ro s. 

g) Establecimiento de bases militares como escuelas 

--- __ --- ------------------------------------------------------------ 
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de formacion y estaciones de investigacion cien 

tffica. 

h) Finalmente, la pe n e t r a c i o n cultural con la sus 

titucion de los gustos y cambio en los patrones 

soc i ale s , . a fin de que e 1 n e 0 colon i ali s m 0 adq u i ~ 

ra los patrones ideologicos del colonizador, 10 

que juega un papel decisivo en el reparto ideo- 

logico del mundo de post-guerra. 

"Asl, el neocolonialismo es una realidad, pero, des 
bordada esta, constituye tambien un tema, una idea 
de fuerza de la vida polltica de los nuevos Estados. 
Finalmente esta ligada a todos los problemas de cre 
cimiento economico, de desarrollo, de asistencia y 
de cooperacion"148. 

3 . 3 . Lad e pen den cia com 0 una form a den eo colon i ali s m 0 

En este nuevo orden de cosas, la dependencia pasa a 

jugar un rol determinante como el medio efectivo de 

control que utilizan las potencias para mantener su 

supremacia ante los paises en desarrollo. 

3. 3. 1. Teo ria s ·s 0 b r e 1 a de pen den cia 

Sobre la dependencia existen d o s t i p o s de t e o r i a s , 

que senalaremos mas adelante, incluso hay autores 

que la niegan, por 10 que daremos dos definiciones 

148Jean Louis Miege, op. cit., p. 175. 
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de acuerdo a estas dos corrientes. 

Uno de los mejores exponentes de la teorla de la d~ 

pendencia dentro de las relaciones del imperialismo 

es Theotonio Dos Santos, para quien: 

liLa dependencia es una situacion en que un cierto 
grupo de palses tiene su economla condicionada por 
el desarrollo y la expansion de otra economla a la 
cual la propia e s t a s ome t t d av- " ? • 

Se qii n 1 a CEPAL, 1 a dependenci a se basa en 1 as rel a 

ciones de comercio desigual, en las cuales los: 

"Aq e n t e s de p r o d uc c i dn de los palses industrializa 
dos en vez de transferir hacia la periferia las g~ 
nancias del progreso t e c n i c o , mediante una baja co 
rrelativa de los precios, tendlan a absorber estas 
ganancias y a traducirlas en un sostenido aumentode 
sus ingresosll150. 

3.3.2. Caracteristicas de la dependencia 

El modelo general de la dependencia e s t a signado por 

factores de orden e c on dm i c o principalmente, ya que 

se basa en la d t s t r t buc i dn de los recursos en los 

palses pobres, quienes estan colocados en una posl 

cion de monoproductores 0 de solo productores de una 

pequeiia variedad de productos, de a c ue r d o a los inte 

reses de sus antiguas metropolis, quienes tienden a 

149Theotonio Dos Santos: "Impe r i al i smo y Dependenc f a ", p. 305. 
150Roberto Jimenez, op. cit., p. 17. 
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dirigir las economlas de estas naciones por medio de: 

- Concesiones e c o n om i c a s que tienden a estimular las 

importaciones, la autorizaci6n para la libre expo..!: 

taci6n de las ganancias, la igualdad de derechos 

para las economlas nacionales y los monopol ios e~ 

tranjeros, establecimiento y mantenimiento de con 

cesiones para explotar recursos nacionales a los 

monopol ios extranjeros y acuerdos comerciales que 

permitan sustanciales ganancias a los capitales ex 

tranjeros. 

- Concesiones poli'tico-militares que buscan la crea 

cion de aliados en ciertos sectores de la sociedad, 

que s i bien son una m i n o r I a , constituyen el sector 

conductor de la Naci6n. 

El establecimiento de bases y acuerdos militares, 

previos al otorgamiento de los creditos. 

- Acciones tendientes a controlar los movimientos 0 

breros como la creacion de sindicatos reformistas. 

Todo e s t o se logra por medio de 10 que Hel io Jagu~ 

ribe 11 ama 1 a "desnacional izaci6n"1S1. 

Y hace que el desarrollo industrial en los p a i s e s de 

pendientes genere un deficit cuyas causas son tres, 

segun Theotonio Dos Santos:1S2 

lSlHel io Jaguaribe: "La de pendenc i a poli'ticay econom ica en America Lati 
na. 

152Theotonio Dos Santos, op. cit., p. 
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- Relaciones comerciales en un mercado internacional 

muy monopolizado que rebaja "as materias primas y 

aumenta el precio de las manufacturadas. 

- La creaci6n, por medio de la tecnologla moderna, 

de materias primas sinteticas. 

- La retenci6n, por parte,del capital extranjero,de 

la mayor parte de las ganancias que se llevaasus 

palses de origen. 

- La necesidad del financiamiento externo, tanto p~ 

ra cubrir el deficit como para estimular las inver 

siones. 

Como principal causante de la dependencia, tenemos 

1 as rel ac iones del imperi al i smo con 1 as nuevas naci_Q 

nes descolonizadas, ya que muchos pa;ses despues de 

independizarse quedaron con confl ictos de diverse or 

den y con la necesidad de buscar un desarrollo de ~ 

cuerdo a patrones que le habian s i d o impuestos y que 

constituyen un yugo casi imposible de romper. 

"Lo primero que advierte el espectador es que las in 
dependencias se han concedido sin orden ni concier~ 
to, sin intercalar en la historia y el futuro de ca 
da pueblo"1S3. 

Los paises industrializados determinan el tipo de ~ 

conomia de los palses menos desarrollados, pero es 

lS3Jose Fernando Aguirre, op. cit., p . 16. 
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to genera diferentes tipos de dependencia: 

Dependencia econ6mica: que es la mas caracterls 

tica y p o r medio de la cual las economlas de una 

Naci6n se dividen en dos estratos perfectamente dj_ 

ferenciable: p~r una parte una economla florecie~ 

t e , de acuerdo a los intereses metropol itanos y p o r 

otra, una economia nacional que apenas llega a ni 

veles de subsistencia. 

Esto tambien nos lleva a la dependencia financie 

ra p~r medio de prestamos y ayudas externas. 

- Dependencia industrial y tecno16gica: ya que los 

p a i s e s en vias de desarrollo buscan la t mp o r t ac i dn 

de tecnologias modernas a fin de desarrollar sus 

recursos, pero esta maquinaria es vendida en base 

a los intereses metropol itanos y hace que 1a d e p e n 

denc ia se establ ezca en el orden de los repuestos 

para dichas maquinarias, amen de los llamados "s e r 

vicios t e c n o l d q i c o s ? , es decir los derechos a uti 

1izar estas tecnologias y el servicio de rnanteni 

miento y entrenamiento de tecnicos. 

Dependencia de los sistemas de transporte, que 0 

bl iga a pagar a1 tos fl etes y esto se refl eja en 1 a 

competividad de los productos. 

- Dependencia politica: ya que para lograr estos be 

neficios, los paises metropolitanos tienen que a 
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liarse con los sectores dominantes de la sociedad 

e incluso est a dependencia se basa en la convenie.!:!_ 

cia de mantenerse a la zaga de alguna potencia p~ 

ra su propia defensa nacional. 

- Dependencia armamentista: ya que para la venta de 

armas de un pals a otro, se toma en cuenta el ti 

po de gobierno y se realizan ciertos acuerdos pr~ 

vios. 

"90% des armes i mp o r t e e s par les pays s o u s s d e v e l o p 
pes provienent des quatre Grands: Etats-Unis d'Ame 
rique, URSS, Grande Bretagne, France"1S4. 

"( ... ) las estructuras tanto e c o no m i c a s como politi 
cas de las antiguas colonias son propicias a la per 
petuacion de la dependencia economica aun con la in 
dependencia politica"155. 

Y, finalmente, podemos sefialar la dependencia ideQ_ 

l o q i c a , por medio de la cual los neo-colonizadosab 

sorben las ideologias de sus colonizadores y las h~ 

cen propias. Segun Hugo Ca1ello, esto se logra por 

tres vias principales: a) las universidades,que con~ 

tituyen factores determinantes en la creacion de la 

cultura de los pueblos yen la f o r m a c t o n de los lide 

res del futuro; b) los sindicatos que son la expr~ 

s i on de las masas desposeidas m a s afectadas por el 

ne 0 colon i ali s m 0 y c) los par tid 0 s pol 1 tic 0 s que s e 

lS4Edmond Jouve, op. cit., p. 337. Subrayado nuestro. Comillas en el 
original. 

15SThomas Hodgkin en: R. Owens y B. Sutcliffe: "Teo r f as del Imper i a l ts 
mo", p. 177. 
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ran utilizados como instrumentos de sumisi6n y en la 

formaci6n de gobiernos complacientes. 

Como s e ri a l amo s anteriormente, la dependencia ha gen~ 

rado dos tipos de teorias: 

a) La cepalista, que hace e n f e s i s en las relaciones 

e c o n dm i c a s entre el centro y la periferia, y utj_ 

l iz a los elementos de a n a l i s i s construido por la 

CEPAL. 

Este organismo analiza la divisi6n del trabajo y el 

poco beneficio que, en la practica esto ha aportado 

a las naciones en desarrollo ocasionando unas rela 

ciones desiguales de comercio, 10 que genera la si 

tuaci6n de dependencia. 

b) La otra posicion se basa en la t e o r i a marxista 

del imperialismo, que se interesa tanto en los 

aspectos politicos como econ6micos del fen6meno. 

Como algunos de los autores que siguen esta corrien 

te, podemos mencionar a Theotonio Dos Santos, Enzo 

Faletto, Octavio Ianni, Anibal Pinto, Orlando Cap~ 

to y Roberto Pizarro, y muchos otros. 

Y a s f como numerosos autores trabajan con esta teo 

ria hay, tambien quien la niega como Fernando Cardo 

zo, quien sostiene que el hecho de reconocer una si 
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t u a c i c n no alcanza para darle val idez de anal isis teo 

rico-cientifico del hecho. 

"No es posible pensar en una t e o r i a de la dependen 
cia. Puede haber una t e o r i a del capitalismo y de las 
clases, pero la dependencia tal como (se caracteri 
za), no es mas que la e x p r e s i o n politica de la peri 
feria del modo de p r o du cc t o n capitalista, cuando es 
te es llevado a la expansion internacional,,156. 

De todo 10 antes expuesto, podemos concluir que la 

dependencia es uno de los medios de control del neo 

colonial ismo. 

156Fernando H. Cardozo, citado por Roberto Gim~nez, op. cit., p. 57. 
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IV. LA DESCOLONIZACION DE POST-GUERRA EN EL CARIBE 

4.1. Definicion e importancia 

"Entre los franceses se conoce como Las Antillas y 
sis e 't r a d u c e sun 0 m b rea 1 i n q 1 e s deL 0 n d res s e 1 e 
1 1 a mar a Las I_ n d i a sOc c ide n tal e 5_, yen 1 ale n 9 u a d e 
New York se le denominara El Caribe. Nombres distin 
tos que no designan mas que un conjunto de c o n t o r no s 
imprecisos que nadie reconoce y que en apariencia ca 
recen de toda homogeneidad"157. 

Cuando hablamos del Caribe se nos vienen a la mente 

hermosas islas con playas de ensuenos y pocas veces 

nos detenemos a analizar la complejidad de la zona 

y su gran importancia. 

Complejidad porque cada isla es un mundo ya sea por 

su tamano, su mezcla particular de razas, recursos, 

historias e importancia, porque, hoy mas que nunca, 

el Caribe se ha convertido en un foco de conflictos, 

espejo de las tensiones entre las potencias, amen de 

la gran riqueza de recursos minerales y pesqueros 

que posee. 

Esta heterogeneidad hace que se le hayan formulado 

diferentes definiciones y se den diveisos enfoques 

para su estudio. 

Para algunos autores, el Caribe esta constitufdo s6 

1570aniel Guerin: "Cuatro Colonialismos sobre Las Antillas", p. 24. Su 
brayado nuestro. Comillas en el original. 
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10 por los territorios de habla inglesa (Shiridath 

S. Ramphal), para otros e s t a conformado por las is 

las y los enclaves coloniales en el continente(Erick 

Williams, Adam H. Adamson, Leslie Manigat) y final 

mente quienes sostienen que e s t a formado tanto por 

las islas como por los territorios continentales b~ 

fi ad o s por el Mar Caribe (Nweihed Kaldone, Juan Bosh). 

Podemos senalar tambien los diferentes enfoques que 

se dan para el estudio del Caribe: el q e o q r e f i c o , el 

hist6rico, el socio-cultural, el econ6mico y el hi 

drografico1S8. 

Para este trabajo vamos a considerar la definici6n 

f f s t c o v q e o q r a f t c a del Caribe y analizaremos, tanto 

los casos de descolonizaci6n en las islas como en el 

continente. 

El mar ha sido, desde -I o s albores de la historia, un 

elemento vital dentro del desarrollo de las civiliza 

ciones, no en vane las primeras grandes culturas se 

desarrollaron en sus orillas; y uno de los aconteci 

mientos que ha marcado hito dentro de l a historia 

del hombre e s , en 1492, el descubrimiento de una nueva 

tierra, un nuevo mar y una nueva raza; aventura que 

lS8Para una mayor informaci6n sobre este punto, consul tar Nweihed Kal 
done: "La inserci6n del Caribe en las relaciones internacionales de 
America Latina", en "At l en t i da N~ 26". 
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afect6 todos los d r d e n e s de la vida, vinculo a reyes 

y plebeyos por igual y enfrent6 ados continentes, a 

dos razas y a dos mares. 

"Dos espejos ma q t c o s : el uno retrata la imagen de 
tiempos antiguos; y el otro la de los tiempos moder 
nos"lS9. 

A partir de ese momento el Caribe paso a ser, y si 

gue siendo, por distintas razones, escenario de las lu 

chas de los imperios, quienes han disputado su terri 

torio como verdaderos peones en una partida de aj~ 

drez, unas veces con sana y otras val i e nd o s e de ar 

gucias diplomaticas 0 economicas. 

"La historia del Caribe es la historia de la lucha 
de los imperios contra los pueblos de la region p~ 
ra arrebatarles sus ricas tierras; es tambien la lu 
cha de los imperios unos contra o t r o s , para a r r e b a 
tarse porciones de 10 que cada uno de ellos hab i a con 
quistado; y es por ultimo, la historia de los pue 
blos del Caribe para libertarse de sus amos imperiI 
les"160. 

En un principio el i n t e r e s fue m a r c a d a me n t e de c a r a c 

ter economico, dentro de los canones del llamado im 

perialismo mercantilista, pero ha pasado por toda g~ 

ma de motivaciones: religion, prestigio, estrateqia, 

p o l f t i c a , 'etc., hasta llegar a l a mo d e r na c o n c e p c t o n 

geopolitica que hace de la zona un punto vital para 

159German Arciniegas: "Biografia del Caribe", p. 23. 
160Juan Bosh: "De Cristobal Colon a Fidel Cas tro'; p. 12. 
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1a defensa de los Estados Unidos, y esta cercania con 

1a superpotencia confiere a1 area caracteristicas es 

pecia1es. 

Las 1 uchas imperi al i stas dentro de 1 a zona hacen que 

el Caribe se constituya en un escenario singular, 

donde, de acuerdo a 10 real maravil10so americano, 

confluyen una mezcla de razas, t i emp o s , religiones, 

idiomas e ideologias, tanto que nos atrevemos a afir 

mar que presenta una muestra de todos los diferentes 

sistemas de gobierno. 

No es el objeto de este trabajo el desarrollo histQ 

rico del imperialismo en el Caribe, s o l c qu i s i e r a r~ 

seHar parte de los principales acontecimientos que 

desembocaron en el establ ecimiento de los imperios 

ingles, frances y holandes. 

Durante los anos siguientes al descubrimiento, las 

islas fueron pasando de una potencia a otra y se 

constituyeron en bastiones para la conquista del con 

tinente; mas adelante par su pobreza en cuanto a la 

extracci6n de metales preciosos, se c ornen z d a desarro 

llar la agricultura de p l an t ac i o n , futura riqueza,gr~ 

cias al llamado oro dulce; la caHa de azucar, que ~ 

d ema s de producir ganancias por su propio valor, orj_ 

gin6, debido al exterminio de la raza i n d i q e n a , el 

comercio de mana de obra e s c l a v a , que r a p i d arn e n t e se 



Ya desde 1443 se siembran las primeras c a n a s y en 

1506 se estab1ece en La Hispaniola e1 primer mol ino 

de c a n a de az ti c ar Y. mas 0 menos por esa fecha, se 

inician las incursiones piratas ava1adas por las PQ 

tencias riva1es. 
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convirti6 en un 1ucrativo negocio, generando e1 famo 

so comercio triangular de los siglos XVII y XVIII. 

Hacia e1 a rio de 1588, con 1a derrota de 1a Armada In 

vencib1e, comienza e1 deterioro de 1a h e o emo n i a es 

panola en el Caribe; el 28 de enero de 1624 los in 

gleses estab1ecen su primera colonia formal en Sant 

Kitts; entre 1634 y 1640, una vez finalizada la tr~ 

gua, los holandeses se apoderan de Aruba, Bonaire, 

Curacao, Saba, Sint Eustatius y Sint Maarten en busca 

de sal y con el fin de traficar con esc1avos. 

En 1633 los franceses inician la colonizaci6n de las 

islas de Martinica y Guadalupe. 

En 1804 ocurre un hecho sin precedentes en 1a histo 

ria, como es e1 establecimiento de la primera repQ 

b l ica de negros independientes en Ha i t i bajo e1 amp~ 

ro de la revoluci6n francesa. 

Hacia 1810 se inicia 1a fase de independencia de las 

colonias espanolas y comienzan a surgir los Estados 
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Unidos, independientes desde 1776, como una potencia 

con gran influencia dentro del area. 

Como hemos senalado, muchas veces las guerras en el 

Caribe eran espejos de las guerras europeas, por 10 

que entre 1814 y 1815, al culminar las guerras napQ 

l e o n i c a s , se produce un nuevo reparto de las colo 

nias c a r i b efi a s y se establece un p e r i o d o de paz en 

la zona. 

En ese siglo se consol ida la posicion hegemonica de 

los Estados Unidos en el Caribe; primero de una man~ 

ra t e o r i c a : Doctrina de Monroe (1823), y el llamado 

"Destino Manifiesto", e xp r e s i o n popularizada por el 

Director de la Democratic Review, John O'Sullivan. 

Y mas tarde en la p r a c t i c a : en 1898 se declara la in 

dependencia de Cuba, gracias a la guerra hispano-c~ 

bana-norteamericana, que proporciona a los Estados 

Unidos la cesion por parte de Espana de Puerto Rico, 

Islas Guam y Fil ipinas; y en 1901 los Estados Unidos 

imponen la enmienda Platt que av a l a r a su i n t erv e n 

cion en Cuba y que se mantendra hasta 1934. 

"Los Estados Unidos fueron el ultimo de los imperios 
que se l a nz o ala conquista del Caribe, y a pesarde 
que sus antecesores 1 es 11 evaban varios si gl os de ve!:l_ 
taja en esa tarea, han actuado con tanta frecuencia 
y con tanto p o d e r f o , que poseen total 0 parcialmente 
islas y territorios que fueron espanoles, daneses 0 
colombianos. Hasta en la Cuba socialista mantienen 
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la base naval y militar de Guantanamo,,161. 

En este periodo entre 1904 y 1934 las islas de Cuba, 

Republica Dominicana, Haiti y los territorios de Ni 

caragua y Panama sufrieron repetidas intervenciones 

militares de los Estados Unidos. 

Va pensadores como Bolivar y Marti habian advertido 

a las nuevas naciones hispanoamericanas el peligro 

que presentaba para ellas y para su naciente sober~ 

nia la cercania y el poderio de la potencia del nor 

teo 

Esta situaci6n: las metropolis gobernando t r a nq u i l a 

mente sus colonias y los Estados Unidos manejando, 

de hecho 0 sutilmente, a las islas independientes se 

mantiene hasta la Primera Guerra Mundial, cuando co 

mienzan a socavarse los cimientos colonialistas y fi 

nalmente, se vera definitivamente alterada luego de 

la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), acontecimien 

to que al t e r o 1 a faz del mundo y cuyos efectos a u n 

estamos viviendo. 

Como 10 hemos senalado, uno de los principales efe~ 

tos de esta guerra, en el orden politico ha sido la 

descolonizacion, que unida a la polarizacion de las 

161Juan Bosh: Op . cit., p. 13. 
INSTllmo DE 
INVESTl6ACIO~ f& 
HISTORICAS 
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superpotencias, ha tenido un fuerte efecto en el Ca 

ribe. 

Durante la Segunda Guerra los s ub ma r i n o s alemanes 

irrumpieron en las aquas del Caribe y esto hizo que 

las potencias europeas comenzaran a decl inar la de 

fensa de la zona en manes de los Estados Unidos, de 

mayor poder bel ico y cercania. 

II Est a m b i en pro v e c h 0 so r e cor dar que 1 a coy un t u r a de 
la Segunda Gue ra ~1undial p e r m i t t d a los Estados Uni 
dos extender su influencia militar hasta las c o l o n i as 
inglesas, precedente de una avalancha inversionista 
que encauzaria neocolonialmente el proceso de la in 
dependencia formal"162. 

El Caribe ha sido siempre una zona importante para 

los Estados Unidos; en un principio con miras anexio 

nistas y luego con caracter de zona estrategica p~ 

ra su defensa, a causa de su cercania y por la exi~ 

tencia del Canal de Panama, tan preciado para el t i o 

Sam, ya que le permite unir rapidamente su flota en 

ambos o c e a n o s , amen de 1 as obvias ventajas que pr~ 

senta para el comercio. Las islas del Caribe pueden 

servir de bases naturales y significan el acceso 0 

el cierre al Golfo de Mexico, por donde entra y sale 

gran parte del comercio americano, especialmente el 

petrolero. 

162Haroldo Dilla Alfonso:"La politica norteamericana hacia el Caribe. 
Variaciones de una estrategi~: En: Avances de Investigacion N2 12 , 
p . 5. 
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Ta mb i e n la zona del Caribe es de gran importancia en 

cuanto a sus recursos minerales y se ha constituldo 

en una de las principa1es proveedoras de los Estados 

Unidos: bauxita de Jamaica, Surinam, Guyana, Re p ub l j 

ca Dominicana y Haiti; petr6leo natural 0 refinado 

de Venezuela, Mexico, Colombia, Trinidad, Antillas 

Hol andesas, Puerto Rico, Isl as Vlrgenes y Bahamas; 

gas en Guyana y Jamaica. 

"Se ha evaluado que la p r o duc c t o n de tres paises del 
area (Venezuela, Trinidad, Tobago y Colombia) repre 
sentan el 70% del petrol eo y el 61% del gas natural 
producido en toda America Latina y el 91% de las re 
servas mundia1es. Con el descubrimiento en Mexico de 
reservas valuadas en 400 millones de barriles, ha 
crecido esta importancia e s t r a t e q i c a del areall163. 

Y por ultimo, el azucar, elemento que en una epoca 

fue el motor de 1a riqueza en el Caribe y que a ii n 

presenta cierta importancia: en 1972 las Antillas 

produjeron el 18% de la p r o du c c i o n mundia1 de e s t e . 

E1 area del Caribe tambien posee innumerab1es kilo 

metros de plataforma submarina que contiene elemen 

tos esenciales para la alimentaci6n humana del fut~ 

ro y de alli la gran importancia que se leasigna co 

mo proveedor de a1imentos y el creciente t n t e r e s en 

mantener en buen estado 1 as condiciones para el de 

sarrollo de la fauna marina. 

163Gerard Pierre Charles: IIE1 Caribe Contempor aneo ", p. 153. 
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America Latina y el Caribe son terrenos fertiles p~ 

ra la inversi6n de capitales por las qrandes venta 

jas de lndole fiscal y las facilidades que se dan a 

las inversiones extranjeras, especialmente en islas 

como Curazao y Aruba. 

Pierre Charles senala que, segGn datos de la CEPAL, 

en 1975 la inversi6n norteamericana, canadiense y j~ 

ponesa y de los paises de la Comunidad Econ6mica Eu 

ropea en las is1as antillanas, Bermudas, Surinam, Gu 

yana y Bel ice a1canzaron 9.944 millones de d61ares16\ 

Y en 10 que respecta a1 campo de las relaciones in 

ternaciona1es, estas j6venes naciones representan VQ_ 

tos dentro de los organismos internacionales, queen 

un momento dado pueden inclinar 1a balanza de poder 

hacia los Estados Unidos para hacer frente a1 avance 

cubano y la progresiva sovietizaci6n de America La 

tina 0 bien en senti do contrario. 

En cuanto al aspecto mil itar y defensa, a ii n antes de 

la independencia de las colonias, los Estados Unidos 

hablan negociado con las potencias el establecimien 

to de bases militares en las islas; a s i tenemos que 

en 1941 firma con Inglaterra la cesi6n de 17 puertos 

militares en Trinidad por 22 a iio s ; en 1956enla Co_!! 

ferencia de Tobago devuelve 12 y se queda con la ba 

164Ibid, p. 154. 



105 

se de Chaguaramas por otros 16 anos. 

Los Estados Unidos mantienen bases mil itares en las 

islas Bahamas, Turcas y Caicos; estaciones de ras 

treo en Santa Lucia y Antigua, concesion que fue r~ 

novada en 1977, por 11 anos a cambio de 16 millones 

de d61ares. 

Dentro del campo militar t amb i en podemos s e fi a l a r , el 

lucrativo neqocio de la venta de armas, que a su vez 

tiene un doble fin. En primer lugar, obtener gana~ 

c i a s e c o n drn i c a s y en segundo mantener 1 a cooperaci6n 

t d e o l o q i c a , ya que controla indirectamente la escena 

po1itica de los compradores. 

En 10 que se refiere a la importancia de la zona p~ 

ra la Union So v i e t i c a es menos precisa. Es de todo 

conocido que buscan ganar adeptos para su sistema PQ 

litico y se pued~ decir que uti1 izan el Caribe, un 

poco a la manera que 10 hacian las potencias rivales 

de Espana en el siglo XVII, para distraeryminar la 

politica norteamericana en la zona, a fin de debili 

tar las fuerzas del coloso del norte. 

Hay que destacar que para el inicio de 1a desco10ni 

zacion de post-guerra en e1 Caribe, los Estados Uni 

dos era una potencia emergente que se conso1 idaba a~ 

te e1 mundo y poseia 1a bomba at6mica, mientras que 
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la Union So v t e t i c a era una naci6n destruida por la 

guerra; hoy son dos colosos que, de llegar a una con 

f r o n t ac i o n directa, tienen en sus manos el destino, 

no solo del Caribe sino del mundo entero. 

4.2. Panorama de las islas del Caribe hacia los anos 40 

Cuando nos enfrentamos al Caribe en estos anos, nos 

encontramos dos tipos de real idades. La primera con~ 

titui'da por las islas independientes gozando de su 

autonomia bajo el "tutelaje" de los Estados Unidosy 

la segunda, la de las islas sometidas a los imperios 

britanico, frances y holandes. 

Con algunas excepciones que mencionaremos mas adelan 

te, el panorama general de las colonias para ese mo 

mento es el siguiente: 

En primer 1 ugar nos encontramos con t e r r i t o r i o s f i 

sicos separados, tanto desde el punto de vista geQ 

grafico, economico y social; constituidos por una 

cantidad de razas que hacen de cada nacion un mosai 

co ~e colores e idiomas. 

En el aspecto pol itico presentan 10 que podriamos d! 

nominar un cuadro institucional dependiente del PQ 

der metropolitano, ya que las decisiones politicas 

estaban determinadas por el gobierno de la potencia, 
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de acuerdo a sus propios intereses; en algunos casos, 

como el de las colonias b r i t a n i c a s , existian f6rmu 

las de autogobierno, pero las resoluciones de carac 

ter definitivo estaban supeditadas al poder metroPQ 

1 itano a t r a v e s del gobernador general. 

Este hecho daba lugar ala promulgaci6n de leyes que 

favorecian el comercio y las relaciones financieras 

entre la colonia y la metr6poli y las entorpecian con 

el extranjero. Este papel dominante en la economia, 

despues de la independencia, fue asumido por los Es 

tados Unidos. 

La centralizaci6n del poder ocasion6 que se legisl~ 

ra en favor de los intereses metropol itanos en pe.!:_ 

juicio del desarrollo econ6mico de las islas; y asi 

encontramos que existian: leyes preferenciales para 

el comercio con 1 a metr6pol i y restrictiva para el cQ 

mercio con el resto de las naciones; leyes prefere~ 

ciales para las companlas de trans porte metropolit~ 

nas y restrictivas para las extranjeras y r e qu l a c i q 

nes en el sistema monetario. 

En cuanto al desarrollo agricola d e i l a s colonias e~ 

contramos que este tambi~n estaba en funci6n de los 

intereses metropolitanos; a s f vemos que la consoli 

daci6n del sistema de monocultivos trajo como cons~ 

cuencia la necesidad de importar toda clase de prQ 
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duetos alimentieios, ayuda de tipo tecno16gico e in 

el uso de bienes suntuarios que no se produeian en el 

pais. 

En 10 referente a la industria tenemos que s610 h~ 

cia estos aiios c o me n z o un d e b i l desarrollo, pero sie!!! 

pre supeditados al antedicho eultivo u n i c o y a los i_!! 

tereses metropolitanos. En las islas inglesas este 

incipiente desarrollo fue avalado por las Aetas de 

Desarrollo y Bienestar de 1940, 1945 Y 1949, aunque 

desde 1945, se estableci6 un Contralor Especial, 

quien auxiliado por un equipo, se encargaba de eva 

luar las iniciativas y determinar si serian suscep 

tibles 0 no, a ser financiadas por la Corona. 

En este punto hay que destacar el easo de Jamaicaque 

logro desarrollar una cria de ganado adaptado a las 

condiciones tropicales. 

Otro de los aspectos que constituye una de las carac 

teristicas de la s i t u a c t o n colonial hac ia los aiios 

cuarenta, es la proliferaci6n de asociaciones 0 unio 

nes de productores primarios, quienes desde 1930 h~ 

bian comenzado a agruparse y m§s tarde se constitu 

yeron en la base para la creaci6n de los sindicatos, 

que posteriormente, en la mayoria de los c a s o s , die 

ron origen a los partidos politicos. 
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Otra de las caracterlsticas de las islas, con alg~ 

nas excepciones como Jamaica y Trinidad, es la poca 

dotacion de recursos naturales, ya que solo cuentan 

con un pequeno territorio, excesivamente poblado de 

acuerdo a la cantidad y calidad de los terrenos cul 

tivables y con una industria pesquera poco desarro 

llada. 

El mejor recurso que tienen las islas del Caribe, es 

el clima, 10 que les permite el fomento de la indus 

tria turistica -e unc uc la s i t u a c i o n q e o q r a f t c a hace 

que estos territorios se vean sometidos a la accion 

de los huracanes, cuyos efectos desatrosos inciden 

en los cultivos y viviendas de los pobladores de me 

nos recursos. 

Entre 1940 y 1950 la tasa de analfabetismo era bas 

tante elevada: de un 25% a un 30% en las Antillas 

francesas y un 30% en las Antillas inglesas. 

En cuanto a la tasa de mortalidad y la esperanza de 

vida entre los anos 1940 y 1950, es mas 0 menos se 

mejante en todas las colonias: un 10 por 1000; y la 

mortalidad infantil alcanza un 60 por 1000. La esp~ 

ranza de vida en las islas podemos s efia l a r l a asi:57 

anos en las Antillas francesas y de 50 a 55 anos en 

las Antillas inglesas. Mientras que en las Metropo 

lis la esperanza de vida esta considerada, para esa 
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epoca, entre 68 y 69 anos. 

La calidad de vida en las islas, para la gran maYQ 

ria de los habitantes, es bastante mala, ya que, ta_!! 

to en los latifundios como en los p e qu e no s p a r c e l a 

mientos, los campesinos no obtienen suficientes re 

cursos para subsistir en el medio rural, p~r 10 que 

emigran hacia las ciudades en busca de mejores opo~ 

tunidades econ6micas y de servicios, pero e s t o 10 

que causa es un deterioro en la calidad de vida urba 

na debido a que las ciudades y sus servicios no es 

tan adecuados para esos bruscos aumentos de p o b l a 

ciones. 

En general, en todas las islas encontramos organiz~ 

ciones sociales similares, que tentativamenre resu 

mimos de la siguiente maner~: 

Una clase alta, generalmente blanca, que es la que 

goza de la mayoria de los privilegios, tanto en el 

aspecto social como en el politico y el e c o n drn i c o , 

en 1 ineas general es, formada por comerciantes en los 

ramos de importaci6n y exportacion e industriales 0 

directores de las sociedades metropol itanas.Sus com 

ponentes son, en su mayoria extranjeros y pocos na 

turales tienen acceso a ella. 

Una clase media constituida p o r un p e q ue ao sector for 
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mado de medianos plantadores y trabajadores del sec 

tor pu b l ico y privado. Es t a conformada por al gunos 

blancos, mulatos y unos pocos mestizos. 

Una clase baja, a la que pertenece la gran mayorfa 

de la poblacion, compuesta en su mayor parte por n~ 

gros y mestizos que se dedican a los oficios del cam 

po, 0 son pe que fio s artesanos 0 arrendatarios; y tQ_ 

dos ellos viven en condiciones de extrema pobreza. 

Todo esto se vera alterado por la conmocion causada 

por las guerras mundiales, especialmente por la S~ 

gunda cuando se inicia el proceso de descoloniza 

cion de la post-guerra. 

4.3. Causales favorables para la descolonizacion en las 
metropolis. 

En la Consulta de Cancilleres efectuada entre el 23 

de septiembre y el 3 de octubre de 1939, despues de 

iniciada la II Guerra, se acordo respetar la neutra 

1 idad de 1 a zona, pero este acuerdo no fue mantenido 

por los alemanes. 

En 1940, por la p r e o c up a c i o n existente por la suerte 

de las colonias del Caribe y la cercanfa de esta zo 

na con el Canal de Panama, se e f e c t u a una segunda 

Reunion y mas tarde, ya con la intervenci6n de los 

Estados Unidos en el conflicto, una tercera, en Rlo 

de Janeiro. 
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A partir de 1945, una vez finalizada la II Guerra, 

las viejas potencias coloniales comienzan a ceder su 

poder en la zona y a decl inar la defensa en manos de 

los Estados Unidos. 

Como 10 hemos venido senalando a 10 largo del traba 

jo, la II Guerra afecto de manera directa 0 indirec 

ta tanto a las potencias beligerantes como al resto 

del mundo, en el aspecto politico, social y e c o ncmj 

co. En el aspecto politico una de sus principales 

consecuencias ha sido la d e s c o l o n i z a c i dn , avalada por 

la polarizacion y la posicion anticolonialista de 

los nuevos amos del mundo, y por la posicion de la 

ONU con su d e c l a r a c i d n sobre el derecho de los pu~ 

blos a autodeterminarse. 

Durante la guerra se produce 1 a presencia de submari 

nos nazis en las aguas del Caribe causando estragos 

en la flota aliada. Este hecho hizo reflexionar a 

las metropolis, especialmente a Inglaterra sobre los 

problemas de la defensa de las c o l o n i a s i e s p e c i a l me n 

te cuando e s t an tan alejadas qe o q r a f i c ame n t e de su 

centro. En este sentido es importante destacar 1 a PQ 

sicion inglesa; que desde 1776, fecha en que ocurre 

el proceso de ema n c i p a c i dn de los Estados Unidos y 

1947 fecha .d e la independencia de La India, se da 

cuenta de 1 a imposibil idad de gobernar grandes exte~ 



113 

siones lejanas del centro metropol itano, por 10 que 

comienza gestionar en sus colonias f6rmulas de auto 

gobierno. 

"Los ingleses querian situaciones propicias para el 
comercio, pero no el gasto n i el engorro de la gobe_c 
naci6n"165. 

ASl poco a poco fueron cediendo su poder en el Cari 

be a su aliado norteamericano, ya desde 1897, Ingl~ 

terra acepta su arbitraje en la controversia de l j m i 

tes con Venezuela y mas tarde, en la d e c a d a de los 

60 es la primera potencia que concede la independe~ 

cia a sus colonias. De hecho, desde 1929 y 1940 se 

inicia el desarrollo colonial para la autogesti6n cu 

yo primer paso fue la Federaci6n de las Antillas, de 

la que hablaremos mas adelante. 

La guerra, agot6 los recursos econ6micos de 1 as gra~ 

des potencias y una vez final izada, el i n t e r e s me t rp 

pol itano se centr6 en su reconstrucci6n y por este 

motivo las colonias, que en muchos casos generaban 

mas prestigio que beneficios de orden e c o no m i c o , fu~ 

ron descui dadas ocasionando en ell as probl emas de in 

dol e e con 6 m i co, 5 o.c i a 1 y pol 1 tic 0 • 

Una vez final izada 1 a guerra, en Europa se desarro 

165Rafael Borja: "Liquidaci6n del colonialismo en America", p. 9-10. 
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116 un fuerte sentimiento anticolonialista, ya que 

los horrores sufridos se le atribuian al colonialis 

mo, como una de las causales del holocausto. 

4.4. Causales favorables para la descolonizaci6n en las 
co10nias. 

En las co10nias podemos sena1ar 1a existencia de di 

versos factores que fueron gestando los procesos de 

independencia, entre e1los. tenemos: 

La distancia q e o q r a f i c a existente entre 1a metr6po1i 

y las c o l o n i a s , que las h a c i a estar mas cerca de 0 

tros pueblos y otros ideales diferentes a los de su 

colonizador. 

El surgimiento del nacionalismo, incrementado por la 

negritud. 

La creaci6n de organizaciones sindicales que mas tar 

de dieron origen a los diferentes partidos politicos 

y contribuyeron a la formaci6n de leyes locales. 

Un incipiente desarrollo, por el descubrimiento de 

valiosos recursos naturales, que p a r e c i a n s u f i c i e n 

tes para comenzar un desarrollo e c o n dm i c o , que les 

habia side imposible de alcanzar por estar supedit~ 

das a los intereses metropolitanos. 
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El camino hacia la independencia contaba, en el cam 

po politico con elementos favorab1es, ya que la gu~ 

rra habia dejado un fuerte sentimiento anti-colonia 

lista, que a l c anz o tanto ala me t r-o p o l t como ala c9_ 

lonia, y e s t o , unido a la posicion de los organismos 

internacfonales que abogaban por la autodetermina 

cion, produjo el clima propicio para e1 desarrollo 

de las diversas formas politicas nacionales. 

Las potencias comienzan a ceder poder a rr.anos de los 

Estados Unidos; as; tenemos que Inglaterra arrienda 

ciertas areas de Antigua, Santa Lucia, Jamaica,Guy~ 

na Britanica y Trinidad, hecho realizado a espaldas 

de los representantes de los gobiernos locales. 

Las Antillas Britanicas sufrieron una fuerte crisis 

e c o n dm i c a debido a los efectos de la,guerrasobrela 

agricul tura de pl antaci6n, que continuaba vigente p~ 

ra 1945 y, frente a la actitud de asimilaci6n de las 

Anti 11 as Hol andesas y 1 a f6rmul a de Departamental iz~ 

cion adoptada por las Antillas Francesas, decidieron 

buscar el camino del autogobierno y de la i n d e p e nd e n 

cia. Esta crisis trajo como consecuencia la disposi 

ci6n de la Corona a diversificar la economia, a fin 

de incrementar los recursos a q r i c o l as can 1 as prov~ 

nientes de la pesca y el turismo. Es importante des 

tacar que esta crisis se agudiz6 con e1 ingreso de 
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Inglaterra a la Comunidad Econ6mica Europea, 10 que 

produjo un descontento general en 1 a zona del Cari be. 

Algunas de las islas contaban con valiosos r e c u r s o s 

minerales: Trinidad con yacimientos de p e t r-o l e c y a s 

falto; Guyana y Jamaica con yacimientos de bauxita. 

Tam b i e n se incrementaron las exportaciones de a z ti c a r , 

banana y nuez moscada; en Jamaica se f orne n t o la crian 

za de un ganado adaptado al tropico; todo esto favo 

recido p o r legislaciones intensivas de p r o t e c c t o n , 

exoneraciones de impuestos e inyecciones de capital 

de fuentes externas tanto publicas como privadas. 

En 1940 se n o rnb r d un c o n t r a l o r para el "desarrollo 

y bienestar", quien con la ayuda de un cuerpo tecnJ. 

co y de t nv e s t t q a c i o n tenia la misi6n de asesorar al 

gob i ern 0 1 0 cal e n 1 a e 1 abo r a c i -6 n d e p 1 a n e s que 1 u ~ 

god e b l' and e s e r some tid 0 s, par a sua pro b a c i 6 n , a 1 a 

Secretaria de Estado de las Colonias. 

"Hasta 1950, los territorios b r i t an i c o s del Caribe 
habian recibido, en subvenciones y p r e s t amo s unas 
lS.700.000 1 ibras esterl inas sobre un total de 
76.400.000 concedidas 0 prestadas a todo el imperio 
c o l o n i a l v l v s , 

En este periodo se inician facetas nuevas dentro del 

del desarrollo econ6mico como son: la inversion de 

166J.H. Parry y Philip Sherlock, op. cit., p. 31S. 
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capitales extranjeros, en el caso del Caribe mayo..!: 

mente estadounidenses y canadienses, y las facil ida 

des concedidas por el gobierno y las asociaciones de 

productores y a estas inversiones. 

Entre los principales productos que se desarrollan 

para la epoca encontramos: azucar, banana, nuez mo~ 

cada, algod6n, arroz, cocos y cltricos; siendo el ~ 

z u c a r el mas importante y de cuyo precio d e p e n d i a el 

nivel de vida de las islas. 

"E1 precio h ab i a sido alto en Inglaterra durante la 
Primera Guerra Mundial, y aument6 e un mas en 1920 ... 
pero comenz6 a descender en 1923 y cay6 catastr6fi 
camente despues de 1929, para llegar a la cifra mas 
baja en su historia ... Como habla sucedido anterior 
mente, 1a guerra produjo un alivio. La demanda e ume ri 
t6 y e1 control cual itativo fue a b a n do n a d o v l f ? 

Esta transitoria bonanza econ6mica fue determinante 

para fortalecer la posicion de las Antillas, ya que 

trajo como consecuencia la asociaci6n de ma nvf a c t ur e 

ros del a z ii c a r que t e n i a como fin lograr precios ju~ 

t o s , unir recursos en casas de necesidad e iniciar 

procesos de investigaci6n. 

En Jamaica encontramos el caso bananero, que a dife 

ferencia del azucar, era una fuente de trabajo pe..!: 

manente y proporcionaba mayor oportunidad a los p~ 

167Ibid., p. 319 y sig. 
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quenos productores. 

Previamente, en 1929, se habia formado la Asociaci6n 

de Productores de Banana en Jamaica, que gracias a 

la ayuda gubernamental, alcanz6 un gran e x i t o . La 

United Fruit Company dej6 de ejercer el monopol io ba 

sado en la intimidaci6n de los productores, quienes, 

ademas, se vieron favorecidos con la instalaci6n de 

una red ferroviaria y la construcci6n de buenos ca 

minos y almacenes. 

En 1931 esta Asociaci6n manejaba un tercio del total 

de la producci6n y, con la asistencia del gobierna, 

organiz6 un servicio de embarque y realizaba sus pr.2_ 

pias compras y ventas al exterior. 

En 1936 se hizo un cambia en la estructura y la Aso 

ciaci6n qued6 en manos de privados; su gran aporte 

era el de mantener el mercado competitivo; y gracias 

a la industria bananera pudo consolidarse la Socie 

dad de Bienestar de Jamaica. 

Esta industria sufri6 una gran crisis con la guerra, 

al contrario de la industria del a z u c a r , ya que de~ 

de 1940 se interrumpieron los embarques a la Gran 

Bretana; y esta interrupcion dur6 hasta despues de 

la guerra (1945); a este hecho se uni6 la penetr~ 

ci6n de plagas provenientes de la America Central; 
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aunque finalmente pudieron ser controladas a base de 

fumigaciones y de 1 a creaci6n de una variedad de cul 

tivos mas resistentes. 

En 1951 un huracan destruy6 mas de las tres cuartas 

partes de la cosecha, pero esto pudo ser superado 

gracias ala ayud a de la metr6poli que se encarg6 de 

comprar el 85% del excedente exportable. 

Por otra parte, en Grenada encontramos la Asociaci6n 

de Cultivadores de Nuez Moscada, que unida a otras 

Asociaciones menores y grupos cooperativ~s constitu 

yeron un elemento importante en la defensa de los in 

tereses locales. 

Tambien en Trinidad, en el ana de 1931, se forma la 

Asociaci6n Cooperativa de Cultivadores de Citricos, • 

y en Tobago, ese mismo a no , se forma la As o c i a c i d n 

de Cultivadores de Lima. 

De ahi que la creacion de las diversas Cooperativas 

y Asociaciones e s t i mu l o la formaci6n de Sindicatos 

para buscar mayores salarios y mejores condiciones 

de trabajo para los obreros; ya desde 1907 habia sur 

gido un antecedente de estos sindicatos en Puerto Es 

paRa, que habia desaparecido, pero que resurgio de~ 

p ue s de la guerra y cuyo lider fue "Tatoo" Cipriani. 
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Va en 1919 en Jamaica existieron d o s grupos, pero los 

verdaderos movimientos sindicales solo comenzaron a 

funcionar como tales a partir de los motines de 1938. 

"0rde Brown, en su informe sobre los trabajadores de 
las Antillas, dijo en 1937 que los sindicatos en el 
exacto sentido de la palabra, no e x i s t I a n en Barba 
dos hasta el presente; observ6 10 mismo de Antigua~ 
aunque aludi6 a la existencia de sociedades frater 
nal es, tal es como 1 a Asoci aci6n de Trabajadores de 
Antigua. El Sindicato Mercantil y de Trabajo de Anti 
gua no fue registrado hasta 1940 y el movimiento sri) 
dical de San Kitts data de la misma fecha"168. 

El origen de estas Asociaciones 10 podemos encontrar 

en la crisis economica de 1929, que llego incluso a 

causar motines que llegaron a derramamientos de san 

9 re. 

E nun p r inc i p i 0 1 a s A soc i .a c ion e s est a ban for mad asp 0 r 

obreros especializados, vinculados a los sectores ~ 

grlcola y minero; mas tarde se incorporaron obreros 

de diversas industrias y del sector publico. En g~ 

neral, buscaban mejoras salariales, jornadas de ocho 

horas, promoci6n y proteccion a la industria nativa. 

La mayoria de los li'deres sindicales h a b i a n s i d o for 

mado en las Uniones y mas tarde, tomando como base 

las estructuras de las organizaciones sindicales y 

otras agrupaciones, se consol idan los partidos poll 

------------------ 
1680rde Brown, citado par J.H. Parry y P. Sherlock,· op. cit., p. 325. 
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ticos; de ahi que 1 a mayoria de los partidos poli'tj_ 

cos lleven entre sus nombres el de Labour. 

En las Antillas b r t t a n i c a s podemos sefialarcomo pri.Q_ 

cipales partidos politicos los siguientes: 

En Barbados: "Democratic Labour Party" (DLP). 

En Jamaica: "Jamaica Labour Party" (JLP) y "Peoples 

National Party" (PNP). 

En Grenada: "Grenada United Labour Party" (GULP). 

En Guyana: Aqui encontramos al "People's Progresive 

Party" (PPP), el cual constituye un caso especial, 

ya que su marcada tendencia marxista hicieron que la 

Corona interviniese directamente en la pol itica na 

cional. 

Mas tarde tenemos el "People's National Congress" 

(PNC), el "National Labour Front" (NLF) y el "United 

Democratic Party" (UDP). 

En 1 in e a s g en era 1 e s, pod e mo sse fi a 1 a r que los p i:l r t j_ 

dos politicos condujeron a las colonias hacia la in 

dependencia, despues del fracasado intento federati 
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v o , con el b e ne p l a c i t o de la corona, s610 en casos 

como el de Chedi Jagan, cuyo partido t e n i a una marca 

da tendencia marxista, la labor independentista fue 

o b s t a c u 1 i z a d a ; e 1 res t 0 del 0 5 cas 0 s era e 1 d e p a'.!:_ 

tid 0 s pol it i co s n a c ion ali s t as, pol i c 1 as i s t a sag r u p ~ 

dos en torno a un 1 ider cari sma t i c o , formado general 

mente bajo los cuadros institucionales me t r o p o l t t a 

nos y de ideologia mas bien conservadora que gara_!! 

tizarlan que el paso a la independencia y las post~ 

riores rel aciones con 1 a me t r dp o l i se harlan de 1 a 

manera mas conveniente posible para esta Gltima. 

En un proceso historico podemos observar que al cam 

biar d r a s t i c ame n t e de vida, el esclavo s610 pudo can 

servar 10 que t r a i a dentro de s i y a pesar de la ~ 

valancha que signific6 la cultura dominanteysu po~ 

terior "blanqueo" quedaron dentro de s f elementos de 

su origen, especialmente plasmados en las manifesta 

ciones orales y en las creencias que se sincretiza 

ron con las de 105 blancosyno pudieron ser elimina 

das. 

Cuando los amos, los segregaron de la sociedad y los 

mantuvieron unidos en los galpones de las plantaciQ 

nes, favorecieron la supervivencia de algunas de sus 

costumbres y tradiciones; uno de los casos mas cla 

ros de este fenomeno 10 encontramos en el voudu hai 
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tiano, que bajo el manto de la religi6n cat61ica sub 

sisti6 hasta ser la religi6n dominante para el sec 

tor popular del pais. 

martiniqueno Franz Fanon, el termino nace en el ana 

1939 ac u n a d c por Aime Cesaire, pero podemos encon 

trar sus antecedentes en los libros haitianos "De 

L' e q e l i t e des races humaines" (1885) de Atenor Fer 

min; "De la rehabilitation de la race noire par le 

peuple d'Haiti" (1900) y "Ainsi parla l'oncle"deJean 

Price Mars. 

Mas t a r d e., en 1937, N. Azikiwe, presidente de Nig~ 

ria publ ica "Renacent Africa". 

Todos estos 1 ibros tienen como fin principal la reha 

bilitaci6n de la raza negra, que si bien en el caso 

de las Antillas, much as veces sobrepasaban en name 

ro a los blancos, no eran tomados en cuenta como se 

res humanos y eran objetos de una castraci6n cultu 

ral a fin de imponerles los valores de sus dominado 

res, para obtener con ello una mayor sumi si6n y un 

mayor control; y la mayor prueba de esto es 1 a pr~ 

mulgaci6n para las colonias francesas, en 1685, por 

el rey Luis XIV, del "C6digo Negro", que si bien in 

tent6 establecer normas justas para la trata de es 
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clavos, no hizo mas que aumentar el yugo que e x i s t i a 

sobre e l l o s, ya que su fin primordial fue el prevenir 

las insurrecciones que p o d i a n tener lugar por los ex 

cesos de los patrones. 

Y tanto hizo el dominador blanco por desprestigiar a 

la raza negra que l o q r d que el negro sintiera pena 

de su color y se avergonzara de sus orlgenes y tr~ 

diciones, tratando d e "b l a n que a r s e v i l o mas posible 

a fin de satisfacer a sus amos y con ello lograr su 

bir un poco su nivel de vida. Pero la ,guerra y la de 

rrota del hombre bl anco en el Asia suroriental a ma 

nos de pueblos no arios, hicieron que se tambaleasen 

las bases de la dominacion y que el negro comenzase 

a volver los ojos hacia su pasado y a encontrar ele 

mentos gratificantes dentro de su cultura. 

Como 10 serial a Franz Fanon en su trabajo "Antill anos 

y Africanos" el verdadero enemigo del negro no es el 

blanco sino el mismo negro, quien avergonzado de si 

mismo se e n s afia contra los suyos y pone como ejemplo 

e 1 cas 0 del neg r 0 ant ill an 0, qui ens e sen t i a ma s f ran 

ces que el africano y por eso 10 desrreciaba para 

luego, al darse cuenta de que estaba magnificandov~ 

lores que no le eran propios, volver sus ojos al A 

frica y sentir ahora el desprecio de los "verdaderos 

n e q r c s ", 
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Como 10 veremos mas adelante, la actitud del negro 

frances cambia por la llegada del Aime Cesaire,quien 

proclama la belleza de 10 negro y por la actitud de 

las tropas francesas acantonadas en el Caribe, qui~ 

nes hicieron sentir su racismo ala p o b l a c i o n negra. 

Y si los franceses t e n i an a un Cesaire, los i n o l e s e s 

contaban con Marcus Garvey, natural de Jamaica, fu~ 

dador de UNIA "Universal Negro Improvement Associa 

tion" y cuyo movimiento Vuelta al Africa i n t e n t c 

trasladar a un grupo de negros a la tierra de sus an 

tepasados para bus car sus orlgenes. 

La negritud hace que el antillano vuelva sus ojos al 

continente africano y trata de mostrar que, aunque 

vencido, no ha perdido la esencia de su cultura y 

que sus valores tienen tanta vigencia y respetabill 

dad como los de otras culturas y a ella cantan Aime 

Cesaire, Nicolas Guillen, Serge Patient; y a partir 

de ellos el escritor antillano se compromete con su 

pueblo, escribe en creole y se revaloriza frente al 

blanco. 

Es a s i como el antillano comienza a adquirir una co~ 

ciencia social; los mulatos intentan eliminar las dj_ 

ferencias asimilandose a las elites gobernantes con 

poder sobre los cuadros administrativos y esto hace 

que se forme un nacionalismo populista con caracter 
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mas bien moderado. 

En este sentido, la negritud ha c o n s t i t u i d o un ele 

mento primitiv~ para la creaci6n de una nueva cosmo 

visi6n antillana en la cual dominan el rechazo a la 

discriminaci6n y la busqueda de una cultura propia. 

Los movimientos agl utinados en torno a esta idea han 

recibido la influencia del llamado "black power", sQ 

bre todo en la publ icacion de la revista jamaiquina 

"New World Quarterly", cuyas ideas principales son: 

ruptura con el imperial ismo blanco, toma del poder 

por parte de los negros y la reconstrucci6n social 

en base a los valores de la negritud. 

Entre los principales movimientos que obedecen estos 

lineamientos encontramos: en Trinidad: Tapia House, 

Moko, National Joint Action Committee (NJAC) y Uni 

ted Revolutionary Organitation (URO); en Jamaica: A 

beng, Rattonn, Asociation for the estableshiment of 

Cultural relations with independant Africa; impuls! 

dos por Walter Rodney y con las ideas inspiradas en 

los Black Panthers norteamericanos y en los conce£. 

tos del afro-norteamericano Carmichael. 

Mas tarde en los anos 60 se crea el movimiento Ras 

tafari, de ideas polltico-religiosas inspiradas en 

el Garveyismo. 
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La negritud se enfrenta a los problemas raciales que 

se suscitaron en las colonias desde el principio de 

la dominaci6n. 

Para los antillanos el racismo ha c o n s t i t u i d o un t e r 

mine escondido, algo de 10 que todos conocen la exis 

tencia, pero que se niegan a considerar y que habla 

estado a l l j , latente, hasta que la d i n arn i c a social 

10 sac6 a 1 a 1 uz. Se h ab i a hecho de 1 a manera mas na 

tural y desde los tiempos de la colonizaci6n se ha 

b i a dado por sentado la superioridad del hombre bla_Q_ 

co, y de a h f que toda la civilizaci6n antillana se 

formase en base al elemento racial, aunque hay que 

destacar, que como en el resto de America, esta su 

perioridad racial pod fa obviarse si la distancia en 

tre las razas no era mucha, 0 cuando el mulato, que 

era 1 a ma y or i a de los c a s o s , contaba con una excel en 

te posicion econ6mica. 

La superioridad blanca l l e v d a la virtual destrucci6n 

de las etnias indfgenas, 10 que trajo como consecue_Q_ 

cia la i mp o r t ac i o n de los negros africanos y rn a s ta.!:_ 

de de indo-orientales, pero siempre bajo el yugo bla_Q_ 

co; y para poder mantener la dom i n ac i dn , ya que eran 

nume r i c a me n t e inferiores, los colonos internalizaron 

en la mente de sus esclavos la idea de su inferiori 

dad y de la debida sumision que deblan prestarles. 
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Pero, por diversas razones que no vienen al c a s o , e2 

tas razas se mezclaron y de esta uni6n surgieron los 

mul atos, quienes forman una especie de clase interme 

dia entre los negros y los blancos, por 10 que l~ 

chan por igualarse a e s t o s y diferenciarse de los 

primeros. 

Otro aspecto importante, en ~l desarrollo del racis 

mo en las Antillas, es el hecho de que los esclavos 

accedieron a su libertad por medio de decretos 0 de 

transformaciones de decretos y no por medio de una 

revoluci6n cruenta 10 que permiti6, que al no haber 

un enfrentamiento directo, el negro se sintiese agr~ 

decido de este nuevo privilegio y mantuviese la re 

laci6n de dominado ante el blanco. 

Cuando hablamos de las justificaciones del c o l o n i a 

1 i smo y del imperial i s mo s e n a l amos como una de ell as 

al racismo, ya que el hombre blanco al sentirse su 

perior se siente con derecho sobre la tierra e inclu 

so sobre las vidas de los que considera sus inferio 

res. Incluso, hay autores que sostienen, ba s an do s e en 

e s t o , que el colonialismo es una misi6n social y que 

gracias a e l ciertos pueblos inferiores pueden tener 

acceso a elementos de la civilizaci6n que de otra 

forma nunca hubiese podido alcanzar; y a s i , desde 

los historiadores hasta los escritores h a b i a n trata 
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do a las razas no blancas con un marcado tinte de in 

ferioridad hasta que la negritud revoluciona los con 

ceptos. 

Y unido a la negritud encontramos la influencia del 

pan arne ric ani s mod e 1 pre sid e. n t e Sen 9 0 r, que pre d i c a 

la unidad politica de todos los negros. 

Finalmente encontramos el impulso que d i c a los movi 

mientos independentistas la concepcion del derecho 

de autogestion de los pueblos. 

Desde la revoluci6n de 1848, cuando se suscit6 en Eu 

ropa la explosi6n de los nacionalismo, los pueblos 

comenzaron la lucha por gobernarse por S1 mismos y 

decidir su destino como naciones soberanas. 

Este derecho sera invocado en 1 a Secci6n V del Tra 

tado de Versalles del 28 de junio de 1919; en el Tra 

tad 0 deS a i n t Germ a inc 0 n Au s t ria ell 0 des e p tie ~ 

bre de 1919 y en la Carta del Atl§ntico del 14 de a 

gosto de 1941. 
; 

Se introduce en la Carta de las Naciones Unidas del 

26 de junio de 1945; en el Art. 16 se establece el 

derecho a la descolonizaci6n. 

Ya hemos hablado anteriormente de 10 que signific~ 
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ron para estos procesos 1 as Conferenci as de Casabl an 

ca y Bandung, y la posici6n anticolonialista de las 

potencias sovietica y norteamericana. 

Como 10 senalamos anteriormente, la emancipaci6n de 

las colonias inglesas en el Caribe comienza desde 

1940, con la introducci6n de f6rmulas de autogobie~ 

no, y se cristali a en el ano 1958 con la formaci6n 

de la Federaci6n de las Antillas. 

4.5.1. La Federaci6n de las Antillas 

Asi pues, se promu19an las Constituciones de varias 

de las posesiones b r i t a n i c a s en el Caribe y c o m i e n 

za a gestionarse 1 a creaci6n de 1 a Federaci6n de 1 as 

Antillas. 

"L a idea de la.Federaci6n Antillana no era nueva,aun 
que en el pasado habia sido extremadamente impopul ar. 
Las islas de Sotavento se habian integrado en una fe 
deraci6n en 1871, aun en contra de una fuerte oposT 
ci6n local. Los intentos para establecer una feder~ 
ci6n en las islas de Barlovento no habian tenido exT 
to. En 1921, E.F. Wood inform6 que los proyectos de 
organizar federaciones eran tan impopul ares que no 
podian ser considerados; en 1936 una Comisi6n del 
Reino Unido consider6 la posibilidad de una u n i o n 
entre Trinidad, las islas de Sotavento y las de Bar 
lovento, pero fue imposible llevarla a cabo"169. - 

169J.H. Parry y Philip Sherlock, op. cit., p. 330. 
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Despues de la II Guerra esta idea comenz6 a ganar ~ 

deptos por la reducida extensi6n de algunos de los 

territorios y por una nueva concepcion de unidad en 

raz6n de las r a i c e s e t n i c a s , culturales e incluso de 

una forma conjunta de herencias coloniales; el incre 

mento de los nacional ismoas regionales, las conexio 

nes entre los diferentes movimientos sindicales, la 

actuaci6n de prestigiosos dirigentes como T.A. Marr.,l 

show y un incipiente intento para fomentar las P.Q. 

sibilidades de complementar las economias primarias. 

Hay que destacar la actitud de Ingl aterra, quien brin 

do un gran estimulo a estos movimientos con la crea 

cion de la Organizacion de Desarrollo y Bienestar 

que tuvo como consecuencia la f e d e r a c t o n de las is 

las, aunque dicha federaci6n no tenia como meta la 

independencia sino lograr una nueva forma de organl 

zaci6n juridica y pol itica del orden colonial, que 

mas adelante podia conducirlos hacia la i n d e p e n oe n 

cia. 

La primera Conferencia que se realize para tratar 10 

referente a la Federacion, se convoco en 1947, y el 

11 de septiembre Creech Jones la i n auq u r-o en Montego 

Bay, Jamaica, bajo la presidencia del Secretario de 

Estado Britanico para las Colonias y con la asiste~ 

cia de delegados de Jamaica, Trinidad-Tobago, Barba 
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dos, Isl as de Barlovento y Sotavento, Guyana y Hond~ 

ras Britanicas. 

Alli' por ma y o r i a , se estableci6 el principio de Fede 

raci6n Poli'tica y se cre6 un Corn i t e de Uni6n Perma 

nente, presidido por Sir Hubert Rance e integrado 

por diecisiete representantes de los territorios de 

las Indias Occidentales para estudiar la factibili 

dad del proyecto y redactar la Constitucion Federal. 

Se establecieron las siguientes recomendaciones: 

"Por parte del Reino Unido: 1) La designaci6n de una 
Comisi6n Perminente en pro de una mas estrecha aso 
ciaci6n; 2) La designacion de una Comision para exa 
minar 1 a posibil idad de construir una uni6n a d u an e r a ; 
3) La d e s t q n a c i o n de otra Com t s i o n encargada de estu 
diar el problema de la unificaci6n de servicios pu 
blicos en la zona. Por parte de las legislaturas in 
do-occidentales: 1) La introduccion de la unifica 
ci6n monetaria; 2) La formacion de un (omite Econ6~ 
mico de la Region Britanica del Caribe, que adminis 
trara un Servicio de Comisari'as Comerciales en Lon 
dres y en Montreal; 3) La instauraci6n de una Orga~ 
n i z a c t c n de Productores de a r t i c u l o s de primera nece 
sidad"170. 

En 1953 se elabor6 un informe que fue pasado a Lon 

dres y, despues de ciertas modificaciones, present! 

do a las Colonias para su aprobacion; los territo 

rios continentales, por motivos nacional istas, no 10 

aceptaron, sin embargo, los territorios insulares, 

gracias al impulso que d i o el ejemplo de la a c e p t a 

170Rafael Borja, op. cit., p. 26. 
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ci6n de Jamaica, 10 aprobaron. 

Luego de un o e r i o do de preparaci6n, sobre todo en el 

campo administrativo, se realiz6 en Londres, en el 

ana 1956, una Conferencia cuyo resultado fue la decj_ 

si6n de federar a las islas y dejar el camino abier 

to para una virtual uni6n de los territorios conti 

nentales. 

La Federaci6n de las Indias Occidentales ha sido de 

finida como: 

"Una Asociaci6n de Colonias Br t t e n i c a s en las Indias 
Occidentales que existi6 como Federaci6n desde el 3 
de enero de 1958 hasta su disoluci6n por una Order 
in Council britanica con efecto desde el 31 de mayo 
de 1962"171, 

En virtud de la autorizaci6n legal del Parlamento 

Britanico contenida en the West Indies Act 1962, la 

Federaci6n estaba formada por Trinidad-Tobago, Bar 

bados, Jamaica, Dominica, Antigua, Grenada, Sant 

Kitts, Nevis, Anguilla, Santa Lucia, Sant Vincent y 

Monserrat. 

No participaron en ella los territorios continenta 

les de Guyana y Honduras Br i t an i c a (Bel ice) ni las 

islas de Bahamas, Bermudas, ni Caicos. 

171Rex Netteford, c itado por Carlos Martinez Sotomayor: II El Nuevo Ca ri 
be independencia de las Colonias Britanicas",p. 21. 
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Hay que aclarar que Caiman, Caicos e Islas Turcas ha 

bian sido consideradas de la Federaci6n como parte 

integrante del territorio de Jamaica. 

"En la e po c a , este conjunto territorial r e un i a a una 
poblaci6n de aproximadamente 3.200.000 habitantes 
(70% de origen negro africano), dentro de una exten 
si6n de poco mas de 8.000 millas cuadradas"172. - 

En 1957 se acord6 hacer de Trinidad la capital fed~ 

ral y sus gastos serian pagados con un aporte de 

1.000.000 de libras donadas p~r Inglaterra y se no~ 

bra como Gobernador de la Federaci6n a Lord Hailes. 

Como 6rgano legislativo se estableci6 un Parlamento 

Bicameral, compuesto por un Senado de 19 miembros, 

elegidos p o r el Gobernador General, dos representa~ 

tes de cada uno de los territorios, a excepci6n de 

Monserrat que contaba con un solo representante en 

el Senado; y una Camara de Representantes compuesta 

p o r 45 miembros, divididos proporcionalmente y ele 

gidos p~r sufragio universal. 

El Gobernador General era el representante directo 

de la Corona, y tenla facultades para rechazar las 

resoluciones del Consejo de Estado, siempre que con 

tara con la aprobaci6n del Secretario de Estado Bri 

tanico para las Colonias. 

172Carlos Martlnez Sotomayor, op. cit., p. 21. 
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El Consejo de Estado estaba formado por 10 Ministros 

y su li'der 0 Primer Ministro era elegido pormayorfa 

dentro de la Camara de Representantes. El gobierno 

de 1 a metr6pol i era el e n c a r q ad o , por medio de Orders 

in Council, de todo 10 relativo a defensa,relaciones 

exteriores y estabilidad financiera de la Federaci6n. 

En el ana 1958 se realizaron las primeras elecciones 

y el partido federalista de Sir Grantley Adams de 

Barbados, con el apoyo de los Primeros Ministros de 

Jamaica y Trinidad-Tobago, Norman Manley y Eric Wi 

lliams, respectivamente, logr6 una mayori'a en la Ca 

mara de Representantes por 10 que Sir Grantley Adams 

ocup6 el cargo de Primer Ministro de la Federaci6n. 

Pero.·la Federaci6n no gozaba de total popularidad, 

estaba muy arraigado el individualismo en las islas, 

y pronto comenzaron a evidenciarse los problemas, 

principalmente por las diferencias que surgieron en 

tre las islas grandes y las pequenas. 

La Federaci6n representaba un problema para las is 

las grandes, ya que estas habi'an evolucionado en di 

ferentes niveles en el campo polftico y econ6rnico, 

p~r 10 que las islas pequenas consideraban que de 

bfan ser ayudadas por las mas desarrolladas y estas 

consideraban que se estaba entorpeciendo su proceso 

de desarrollo en bien de las islas mas pequenas. 
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En Jamaica, donde se percibian buenos ingresos por 

concepto de impuestos aduanales, se negaron a consi 

derar la union de aduanas. 

Trinidad, en o p o s i c t o n a Barbados, se n e q c a aceptar 

el libre flujo de la poblacion. Y asi, otros tantos 

problemas surgidos por la complejidad de sus inte 

grantes, su ubicaci6n en diferentes masas geografl 

cas, la heterogeneidad de su p r o o u c c t c n , sus diferen 

tes niveles de desarrollo e incluso la poca concien 

cia de las comunidades sobre su o r o b l ema t i c e y las 

vias de desarrollo a seguir. Las pequenas islas opl 

naban que los dirigentes de la Federacion, quienes 

tambien ocupaban el cargo de Primer Ministro de las 

islas mas grandes (Trinidad-Tobago, Jamaica y Barb~ 

dos) usaban su poder para favorecer a estos territo 

rios. 

Todo esto contr~buyo al establecimiento de un poder 

federal muy d e b t l , por 10 que, poco a poco, la Fed~ 

raci6n comienza a desintegrarse y una de las causas 

principales de esta desintegraci6n es el desarrollo 

politico desigual, ya que en las islas mayores exis 

t i a n partidos politicos con vasta experiencia, que 

se sentian capaces de alcanzar la independencia, e~ 

pecialmente en Jamaica, en donde para 1959 ya se co_!! 

taba con una Co n s t i t u c t dn y en al a fio 1960 con el re 
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conocimiento, por parte de Inglaterra, de un gobie~ 

no interno. 

4.5.2. Procesos de independencia de Jamaicay Trinidad-To 
bago. 

En este mismo ana se real iza en Londres una Conferen 

cia que tenia como fin el dotar a las d e m a s islas de 

una Constitucion y esto marca el declive de la Fede 

racion. Se dictan Constituciones para Antigua, nomi 

nica, Grenada, Monserrat, Sant Kitts, Nevis, Angu_j_ 

lla, Santa Lucia y Sant Vincent. 

El 19 de septiembre de 1961 se real iza en Jamaica un 

referendum y, gracias a 1 a c arnp a n a despl egada por J~ 

maica Labour Party (JLP) y del People's National PaJ::. 

ty (PNP) en contra de la Fe d e r ac t o n y en favorde la 

independencia y al desarrollo del nacionalismo en l a 

isla cuyo lerna fue "out of many, one people", la ma 

y o r i a v o t o a favor de la independencia y p i d i o al 

Reino Unido la real izacion de una Conferencia Cons 

titucional. Esta se l l e v d a cabo enLondres, en fe 

brero de 1962, con asistencia de ambas partes y, CQ 

mo ya Jamaica contaba desde 1959 con un sistema de 

autogobierno, solo hubo que ultimar algunos detalles. 

Jamaica se retira de la Federaci6n de las Indias Oc 

cidentales, se establece la nueva Constitucion y se 
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fija como fecha para la independencia el 6 de agosto 

y desde ese d i a pasa, con el total b e n e p l e c i t o de 

Reino Unido, a ser un Estado Libre, miembro de la 

Commonweal th y organizado politicamente de acuerdo 

al denominado modele Westminster, del cual hablare 

mos mas ade,lante, y con un sistema legal bas ado en 

los principios de la Commonlaw. 

De la misma forma empieza en Trinidad y Tobago el 

proceso independentista, ya que esta idea venia to 

mando cuerpo desde 1944, con el otorgamiento del su 

f r a q io universal y desde esta fecha se inician con 

versaciones con el Reino Unido que culminan con la 

formulaci6n de la Constituci6n de 1950. 

En 1953 el pais adopta el sistema ministerial. Hay 

que destacar un hecho que particulariza en cierto mo 

do la situaci6n politica de Trinidad-Tobago y es la 

diversidad de etnias que conforman la sociedad,y ha 

cen que en base a esto, y a las marcadas desiguald~ 

des sociales y econ6mic~s, no hubiesen podido agl~ 

tinarse en torno a un lider, hasta el surgimiento 

del car ism a tic 0 E ric ~I ill i a m s, qui e n log r a for m u 1 a r 

un proyecto de caracter nacional. 

En 1956 la Oficina Colonial, para aplacar un brote 

de nacionalismo, avala otra reforma constitucional, 

en 1 a que se concede una mayor autonomia y en 1 as 
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elecciones se elige al Dr. Eric Williams como Minis 

tro Jefe. 

De s pu e s de esta reforma to do ciudadano estaba cons 

ciente de los ideales del People's National Mouv~ 

ment (PNM) dirigido por Will iams, quien trabaj6 tan 

to a nivel local, aglutinando a las comunidades ba 

jo el ideal emancipador y haciendo ver al segmento 

hindu que ahora formaba parte de otra tierra y que 

sus ideales y su lealtad debian estar con ella y no 

con su lejano pals de origen, como a nivel interna 

cional estableciendo negociaciones con Inglaterra y 

con los Estados Unidos en relaci6n a la base mil itar 

de Chaguaramas. 

En 1958 se realizan nuevas elecciones y el PNM piei 

de ante el Democratic Labour Party. 

En 1959 se crea el cargo de Primer Ministro y el G.Q 

bernador nombra para este puesto al l f d e r de la may.Q 

ria parlamentaria, t am b i e n son o t o r qa d a s ciertas rel 

vindicaciones en 10 referente a la autonomia inter 

na. 

En 1961 se reforma la Constitucion y se conceden ma 

yores avances constitucionales hacia el autogobierno, 

gracias a la actuaci6n de los partidos pol iticos que 

hablan demostrado un alto grado de eficiencia en el 
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desempeno de sus labores gubernamentales. 

En 1962 Trinidad-Tobago se retira de 1 a Federacion 

de las Indias Occidentales, a la que habfa ingresado 

en 1958, y se niega a formar parte de otro intento 

de Federacion. 

El PNM organiza una campana de concient;zacion a ni 

vel de todos los sectores de la poblacion en base a 

1 a necesidad de 1 a e ma n c i p a c t o n a fin de poder al can 

zar, por medios propios 1 a e d uc a c i o n nacional y 1 a 

moral idad en los negocios p ti b l icos. 

En febrero de 1962 se publica un proyecto de Constl 

tucion Nacional que fue sometido a la opinion de tQ 

dos los sectores de la p o b l a c i c n y cuyos aportes fu~ 

ron tomados en cuenta por el gobierno para la reda~ 

cion del proyecto final, que fue elaborado por un C.2. 

mite integrado por miembros de la Camara de Re p r e s e n 

tantes. 

Este proyecto fue 11 evado a Londres y a l l i se abre 

la Conferencia para la Independencia, en Marborough 

House, el 8 de mayo de 1962 y se fija como fecha p~ 

ra 1 a Independencia el 31 de agosto del mismo a h o . 

La nueva Nacion queda organizada de acuerdo al mod~ 

10 Westmisnter y, con un sistema legal de acuerdo a 
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los principios de la Commo n l aw y pasa a ser miembro 

de la Commonwealth. 

As i , ante la independencia de estas dos naciones qu~ 

da definitivamente disuelta la Federacion de las In 

dias Occidentales, que segun Gerard Pierre Charles 

beneficia mas a la metro pol i que a las mismas islas, 

ya que le s t rv t c para contener el brote nacional ista 

que se habia iniciado en el Caribe y contener presi_Q. 

nes internas y externas173. 

Tambien sirvio para transferir a las islas mas desa 

rroll adas e c o ndrn t c ame n t e el peso e c o n dm i c o de 1 as me 

nos desarrolladas, mientras que la me t r cp o l t mante 

n;a el control sobre las decisiones de caracter in 

ternacional, tratando as; de frenar un poco el avan 

ce de la influencia norteamericana en la zona. 

Las d e m a s islas real izaron una p e t i c t o n al Reino Unj_ 

do por medio del Secretario de Estado para las ColQ 

n i a s , a fin de estudiar la posibilidad de establecer 

otra Federacion. 

En el mes de mayo de 1962 se real iza en Londres una 

Conferencia para estudiar la viabilidad de este prQ 

yecto y en ella se delimitan las funciones gubern~ 

173Consultar a: Gerard Pierre Charles, op. cit., p. 48 y sig. 
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tivas, la organizaci6n judicial y la representacion 

exterior. Estas conversaciones consiguieron e1 apQ 

yo del Reino Unido para este nuevo ensayo federati 

vo hasta 1973. 

4.5.3. La Federaci6n del Caribe Oriental 

Pe r o al tiempo que se real izaban en Londres estas 

conversaciones, Grenada comenz6 por su cuenta a ge~ 

tionar una union con Trinidad-Tobago, a fin de esta 

blecer un Estado, mediante la formula de asociacion. 

Para e s t o se realizaron diversos estudios y finalme_Q_ 

te comenzaron las conversaciones entre los represe_Q_ 

tantes de Grenada, Trinidad-Tobago y el Reino Unido, 

pero estas conversaciones no 11egaron a n i n qu n resu1 

tado positivo por la actitud del pueblo grenadino 

que consideraba mas provechoso una uni6n con las is 

las que formarian la Federaci6n del Caribe oriental. 

Las demas is1as continuaban sus conversaciones con 

el Reino Unido, pero, al igual que habia sucedido 

con la Federaci6n de las Indias Occidentales, cada 

isla intentaba mantener el poder nacional sobre e1 

poder de la Federaci6n. 

En 1964 se realiza en Barbados 1a IX Conferenciade1 

Consejo Regional de Ministros en 1a que se acuerda 

fijar como capital de la Nueva Federaci6n a la ciu 
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dad de Bri~getown y designar un Gobernador General; 

representante directo de la Corona, quien estarfa ~ 

sesorado, de man-era muy rel ativa y poco efectiva, por 

un Consejo Ejecutivo; que estarfa formado por el Ai 

ministrador, quien 10 presidirfa,.y cinco Ministros, 

uno de ellos el principal, ellfder del partido may.Q 

ritario y e s t a r i a nombrado por el Gobernador General, 

y otro funcionario, que p o d r I a ser el Magistrado 

Principal 0 el Secretario de Hacienda. 

El Gabinete Federal e s t a r I a encabezado por el Primer 

~1inistro. 

El poder legislativo e s t a r i a constituido por los Con 

sejos Legislativos de cad a Colonia, por mie~bros ele 

gidos y por miembros que tuviesen en su haber me r i 

tos suficientes para tener el derecho a integrarlo. 

Este poder legislativ~ estaba muy ligado al Adminis 

trador. 

Cada cinco anos se efectuarfan elecciones para esc.2_ 

ger a los miembros que no eran designados por el Ad 

ministrador; cada una de las colonias estaria divi 

dida en circunscripciones y se el igi6 un miembro por 

cada una de ellas. 

El p o d e r judicial s e r i e ejercido de manera federal. 

Estas consideraciones incluian la separaci6n entre 
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los asuntos que deb ian ser de j u r t s d t c c t o n federal 

y los que debian de tratarse por medio de los org~ 

nismos locales; se f o r ma l i z d la division de impue~ 

tos y se c r e d el Consejo Federal de Desarrollo Ec o n o 

mico. 

En medio de todas estas consideraciones cada una de 

las islas, as; como el Reino Unido hacia sus propias 

observaciones, 10 que fue postergando la Reuni6n p~ 

ra la constitucion de la Federacion y en 1965 Anti 

gua anunci6 su prop6sito de no unirse a ella. 

4.5.4. Proceso de independencia de Barbados 

En agosto de ese mismo afro Barbados anunci6 su deseo 

de proclamarse independiente, e s t c confirm6 el fin 

del intento federativo pues se dejaba de contar con 

el territorio de mayor extension y organizacion, ya 

que de todas las islas que conformarlan la Federa 

cion era Barbados la mas desarrollada en cuestiones 

del manejo de auto-gobierno, quien desde 1954, qoza 

ba del sufragio universal y bajo la conducci6n de 

Sir Grantley Adams, figura prominente, capaz de c o h e 

sionar a los diferentes qrupos sociales y raciales, 

ya que por ser negro, la poblacion de color le se 

qu i a y por su educaci6n estaba dentro de los 1 inea 

mientos establecidos por el sistema colonial y esto 

~~--------------------------------------------------- - 
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10 hacia un lider id6neo a los ojos de la Corona. 

De s p u e s de la disoluci6n en 1962 de la Federaci6n de 

las Indias Occidentales, a la que h ab i a ingresado en 

1958, se inician las conversaciones o a r a la formaci6n 

de la Federaci6n del Caribe Oriental, de la que ya 

hemos hablado. 

En 1964 Barbados obtiene, por medio de la Barbados 

Letters Patent la autonomia en los asuntos de carac 

ter interno. 

En 1965 se publ ica en Barbados un Libro Bl anco en el 

que se manifiestan las aspiraciones independentistas 

de la isla, con el apoyo de tres partidos politicos: 

Democratic Labour Party (DLP), Barbados Labour Party 

(BLP) y el Barbados National Party (BNP). 

En enero de 1966 la Asamblea de Barbados vota a fa 

vor de este proyecto y la idea se concretiza en Lon 

d r s , en las reuniones c e l e br a d a entre 01 ?O dl' .ill 

nio y el 4 de julio, con la asistencia de represe.!:!_ 

tantes de los tres principales partidos politicos de 

Barbados y, por parte de la Corona, del ~inistro de 

las Colonias. 

Las discusiones se centraron en el proyecto consti 

tucional que habia sido presentado en Barbados, en 



146 

elL i b roB 1 a nco , y a que, a 1 no h abe r pod i d 0 rea 1 i z a r 

se el proyecto de la Federaci6n del Caribe Oriental, 

el camino de Barbados quedaba abierto a la i n d e p en 

dencia. 

Se redacta la Constituci6n y la isla se organiza PQ 

1 f t i c a me n t e de acuerdo al modelo Westminster y su le 

gislaci6n se realiza en base a los lineamientos de la 

Commonlaw. 

La fecha para la independencia se fija para el 30 de 

noviembre de 1966 y Barbados se incorpora como miem 

bro N9 26 de la Commonwealth. 

En el m e s de agosto de 1966 se cel e b r o 1 a ul tima reu 

ni6n del Consejo de Ministros del Caribe Oriental y 

all; pusieron punto final a sus actividades el 30de 

noviembre de 1966. 

4.5.5. La formaci6n de los Estados Asociados 

El resto de las islas, incluyendo Antigua y Grenada, 

comenzaron nuevas conversaciones a fin de formar 0 

tro tipo de asociaci6n en base a las propuestas ela 

boradas en 1 a Conferenci a de Oxford, s e qun 1 as cua 

les se delimitaban las funciones que d e b i a n de ser 

ejercidas por el gobierno br i t a n i c o y las que serfan 
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propias de los o o b i e r n o s locales, de acuerdo a sus 

diferentes grados de autonomia. 

Tendrian en c omil n una Corte Suprema y cada uno de 

los gobiernos insulares p o d r f a revocar estos acuer 

dos en cualquier momento, siempre que contase con la 

aprobaci6n de una mayoria de 2/3 de la Camara de Re 

presentantes 0 de 2/3 de los votos, en los casos en 

que se estableciese un referendum, aunque estos re 

quisitos no serian necesarios en caso de que se for 

mase otro tipo de Asociaci6n con algunos de los pal 

ses libres del Caribe. 

D u ran t e 1 9 6 6 y 1 96 7 est a s res 0 1 u c ion e s f u e ron ap rob ~ 

das tanto por la Camara de los Comunes del Reino Uni 

do como por los diferentes Parlamentos locales. 

liLa entrada en vigor de las nuevas Constituciones y 
la adquisicion de las condiciones de Estado Asocia 
do estan determinadas por las siguientes fechas: 

- 27 de febrero de 1967, para Antigua y San Cristo 
bal, Nieves y Anguila. 

- 1~ de marzo de 1967, para Dominica y Santa Lucia. 

- 3 de marzo de 1967, para Grenada. 

Respecto a San Vicente, se p o s t e r qo este acto en vir 
tud de controversias internas en el territorio.S610 
el 26 de octubre de 1969 pas6 a adquirir su condi 
cion de ·Estado Asociado al Reino Unido"174• 

Hay que destacar que, a pesar de las condiciones yen 

174Carlos Martinez Sotomayor, op. cit., p. 125. 
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tajosas y de los probl emas que se evitaban 1 as pequ~ 

nas islas con este status de Asociaci6n,quedo laten 

te el fermento de la independencia y que los part_i 

dos pol iticos siguieron trabajando sobre e l l o , de m~ 

nera que al presentarse condiciones favorables para 

ello, los territorios pudiesen acceder f~cilmente a 

la independencia. 

Tambien, en el ambito de las relacTones internacio 

nales hay que s e n a l a r la continua presion del Com i t e 

de Descolonizaci6n de las Naciones Unidas que cons_i 

deraba la f6rmula de asociaci6n como un paso de pr~ 

paraci6n a la independencia. 

El 17 de jul io de 1971 se efectGa 1 a 11 amada "Decl a 

raci6n de Grenada" por parte de los Primer Ministros 

de los Estados Asociados de Dominica, Granada, Sant 

Kitts, Nevis, Anguilla, Santa Lucia, Sant Vincent, 

junto con observadores de los qobiernos de Guyana, 

Trinidad-Tobago y Antigua. 

Aqui se consider6 de nuevo la As o c t a c i c n de estas is 

las del Caribe con el prop6sito de formar un nuevo 

Estado, Gnico e independiente, cuya nueva Constitu 

cion debia promul garse el 22 de abril de 1973, a fin 

de cel ebrar 1 as el ecciones en el mes de jul io para 

elegir las autoridades del nuevo gobierno. 
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Pero una vez m&s el intento de unificaci6n fracas6; 

para empezar, Jamaica y Barbados ni siquiera a s t s t i e 

ron a la reunion, Trinidad-Tobago y Antigua, que h~ 

bian asistido en calidad de observadores, en un pri 

mer momenta no dieron ningGn tipo de aporte y luego 

manifestaron que les era imposible participar en ese 

proyecto. Esto p r o v o c o el retiro de los Primer Minis 

tros de Grenada y Santa Lucia y la puntilla al prQ 

yecto fue dada en una reunion de los lideres de 0PQ 

sicion que se efectuo en Ruseau, Dominica, el 30 de 

noviembre de 1971. 

En Grenada, ya desde los anos 40 comienzan a sentir 

se las tensiones entre la minoria blanca y la masa 

trabajadora de color; de estas tensiones nacen las 

primeras Asociaciones y m&s tarde los Sindicatos. 

En 1951 se llama a una huelga general por un movi 

miento comandado por Eric Gairy, quien funda el pri 

mer partido politico de la isla el Grenada United La 

bour Party (GULP) que se constituye en bastion de 

las ideas independentistas. 

4.5.6. Proceso de independencia de Grenada 

Grenada habla formado parte de la Federacion de las 

Indias Occidentales, al disolverse i n t e n t o una for 
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mula de a s o c i a c i o n con Trinidad-Tobago, pero por pr~ 

s i dn de ciertos grUDOS que consideraban mas provecho 

sa la union de Grenada a la Federacion del Caribe 0 

riental, la asociaci6n con Trinidad-Tobago no se lle 

v6 a cabo, pero, como hemos s e fia l a d o , al i n de p e n dj 

zarse Barbados, la Federacion, que tampoco habia 10 

grado un fuerte apoyo de las islas, se disolvi6 y 

los p e q u e fio s territorios que a u n no tenian capacidad 

polltica-econ6mica para independizarse, Grenada en 

tre ell o s , buscaron una f6rmul a de Asociaci6n con el 

Reino Unido. 

En 1967 el poder pasa de manos del Grenada National 

Party (GNP) al Grenada United Labour Party (GULP) y 

se empieza a buscar formalmente un nuevo status PQ 

l I t i c o para la isla, ya que la condici6n de Estado 

Asociado no era considerada como favorable. 

"0casionaba grandes costos por duplicaci6n de servi 
cios y de personal, a d ema s , como unidades esos Esta 
dos no tenian ninguna influencia"175. 

En 1 as e 1 e cci 0 n e s e f e c t u a d a s e 1 28 de Feb r e rode 1972 

triunfa de nuevo el GULP y se confirma a Eric Gairy 

como primer Ministro y ~ste senala que Grenada tom a 

r~ el camino de la independencia. 

175Carlos Martinez Sotomayor, op. cit., p. 143. 
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El 7 de febrero de 1974 se declara la independencia 

del territorio, que pasa a ser miembro de la Common 

wealt, se rige pollticamente de acuerdo al modele 

Westminster y jurldicamente de acuerdo a la Common- 

Law. 

Pero ya Gairy no contaba con el apoyo de la mayorla 

porque consideraba que habla pasado a repersentar 

los intereses de la Corona y no los del pueblo gra 

nadino, la situaci6n empeor6 notablemente pasando a 

depender en un 95% de las exportaciones agrlcolas. 

"La d e b i l producci6n del pals y la poblaci6n al con 
sumir mercanclas importadas provoc6 un desequil i b r i o 
des c om una 1 del a b a 1 an za de p ago: 6 mill 0 n e s de d 61 a 
res en 1974, 17 millones en 1977. El gobierno de GaT 
ry para pal iar dicho deficit tuvo que recurrir en 
forma sistematica a prestamos incesantes de organis 
mos internacionales y sobre todo de los Estados UnT 
dos. Todo e s t o sumi6 a la isla en una d e p e n d e n c ia ca 
da vez mas incondicional. Norteamerica, la nueva po 
tencia hegem6nica recibi6 facil idades para c o n s t r u t F 
en Grenada una base aerea"176. 

Toda esta situaci6n desemboc6 en la revoluci6n de 

1979, cuando ascendi6 al poder el partido Nueva Jo- 

ya, conducido por ~aurice Bishop, bajo cuya conduc 

ci6n el p a I s tom6 el rumbo hacia el socialismo. 

En cuanto a los territorios brit§nicos continentales": 

Guyana y Honduras Britanica siguieron la misma evo 

176Gerard Pierre Charles, op. cit., p. 276. Subrayado nuestro. Comillas 
en el original. 
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l uc i c n p o l i t i c a de las islas pero en n i n qti n caso for 

maron parte de los diferentes intentos federativos. 

4.5.7. Proceso de independencia de Guyana 

En Guyana, al igual que en el resto de los territo 

rios, las diferentes asociaciones y sindicatos sir 

vieron de base para la creacion de los partidos poll 

ticos. 

Hay que destacar, que para la fecha de la c r e a c i o n 

de estos sindicatos y posteriormente de los partidos 

politicos, existia una ma r c a d a division de los gr_!! 

pos nacionales de acuerdo a su etnia y este conce£ 

to era dominante a la hora de cualquier accion; por 

10 que no es extrano encontrar que estos sindicatos 

representaban intereses de determinada etnia. 

"Los sindicatos urbanos e industriales tienen una ba 
se fundamental mente afro-guyanesa y sus dirigentes 
son mayoritariamente de ese origen. Los sindicatosa 
gricolas, en cambio presentan una base indo-guyane~ 
sa y tienden a estar dirigidos por I i o e r e s del mismo 
grupo social"177. 

El primer sindicato fundado en Guyana fue el Guyana 

Labour Union, creado por N. Critchlow en 1919 para 

defender los intereses de los trabajadores portua- 

rios. 

177Andres Servin: "Nacionalismo, etnicismo y po l i t i ca en Guyana",p.157. 
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Mas tarde hacia 1937, Ayube Edum funda el Man Power 

Citizen Association (MPCA) para proteger a los tra 

bajadores del a z iic a r . Y hacia 1939 ya existian 11 

sindicatos, 5 de los cuales fundaron en 1941 el Tra 

de Union Council, que unido al PAC dirigido por Che 

di Jagan, Ashton Chase y Jocelyn Hubbard, dieron 0 

rigen en 1950 al People's Progresive Party (PPP) en 

cabezado p~r Chedi Jagan y Forbes Burnham. 

"Como partido independentista,anticolonial, pol icl~ 
sista y multietnico"178. 

En 1943 se produce una reforma constitucional que a~ 

plia la base del electorado y Chedi Jagan llega ala 

Asamblea Legislativa. 

En 1945 se realiza una nueva reforma constitucional 

y se extiende la base electoral a todos los adultos 

que supiesen leer y escribir, con ciertas limitacio 

nes de acuerdo al alcance econ6mico del elector. 

"Todas estas disposiciones fueron amparadas juridi 
camente p~r la British Guiana (Constitution) ~mend~ 
me n t Or_q~ r_~_i n_.cQu.IlC...:·rlT943)"i 7 9 • 

En esta epoca podemos encontrar en Guyana una varie 

dad de ideologlas, aglutinadas en torno a las etnias 

y a las condiciones socio-culturales, pero ya hacia 

178Ibid, p . 199. 
179Carlos Martinez Sotomayor, op. cit. Subrayado nuestro. Comillas en 

el original. 
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1950 los diferentes factores, que hemos senalado cQ 

mo causales de los procesos independentistas,comie~ 

zan a incidir en la vida guyanesa y comienzan a manj_ 

festarse los movimientos de orden nacionalista y, PQ 

co a poco, se comienza a perder el sentido de la et 

nia para adquirir el concepto de nacion, aunque es 

te ha side un proceso largo y por ella Guyana ha te 

nido una serie de inconvenientes en el camino de su 

emancipacion. 

En 1953 se da una nueva reforma constitucional que 

s t q n i f i c d un importante avance dentro del proceso i.!:!_ 

dependentista, ya que el Reino Unido ace pta en ella 

las recomendaciones de la Comision Constitucional; 

el Parlamento se hace bicameral, se establece el sis 

tema ministerial y la base electoral queda ampliada 

a todos los mayores de 21 anos. 

En 1953, de acuerdo a la nueva Constitucion, se rea 

1 izan elecciones general~s, en las que triunfa el 

People's Progresive Party, encabezado por Chedi Ja 

gan; aqui vemos, una vez mas, como 1 a coyuntura mun 

dial afecta la vida de las colonias p ue s , acausa de 

1 a p o l a r i z ac i o n , el nuevo. gobierno de ascendencia co 

munista-progresista es mal visto por la metr6poli y 

por su aliado los Estados Unidos; por 10 que InglE. 

terra interviene y acusa al People's Progresive Par 
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ty de causar disturbios, suspende la Constitucion y 

nombra un Consejo Ejecutivo y uno Legislativo para 

el gobierno de Guyana. Esta situaci6n se rnantiene 

hasta 1957, cuando de nuevo se realizan elecciones 

en las que triunfa el Dr. Jagan y comienzan los pa~ 

tidos a aglutinarse en base a los intereses de las 

etnias que los conformaban. 

E 1 P P P s e pol a r i z a end 0 s ten den cia s: e 1 P P p. c om a ~ 

dado por Chedi Jagan con una orientaci6n izquierdi~ 

ta y el PNC, cuyo l I d e r era Forbes Burnham con una 

orientacion derechista. 

Existen tambien otros partidos como: 

El NLF (National Labour Front). 

El UDP (United Democratic Party). 

Mas tarde y en base a los conflictos de los intere 

ses etnicos, el sector burnhanita del PPP conforma 

ra un nuevo grupo politico el People's National Con 

gress, ya que desde 1953 Burnham habia comenzado a 

adquirir el apoyo dela m e t r o p o l i y sus aliados, qui~ 

nes consideraban que podia ser la alternativa ante 

la izquierdizacion de Jagan. 

El sector blanco, parte del chino y del amerindio 

forman el United Force (UF). Luego de una reunion de 
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la Conferencia Constitucional reunida en Londres en 

1960. 

En 1961 se promulga la British Guiana Constitution 

Order-in Council 1961, en virtud de la cual se otor 

ga la autonomia al territorio, manteniendo el poder 

del gobernador solo en algunos casos legislativos y 

reservando la defensa y las relaciones internacion~ 

les como materia concerniente a la metropol i; y se 

establece como fecha para la independencia el a fi o de 

1962. 

En las elecciones se presenta el PPP como represen 

tante de los sectores indo-guyanes y con tendencia 

pro-sovietica y anti-colonial ista. 

El PNP se presenta como representante de los secto 

res agro-guyanes y con tendencia independentista b~ 

jo el amparo metropol itano y de los Estados Unidos. 

Y el UF se presenta como representante del sector em 

presarial, de las etnias no representadas por los 

otros partidos y en contra de la independencia. 

En estas elecciones triunfa el PPP por una pequena 

mayoria, esto hace que comiencen los conflictos en 

tre los intereses de los diferentes grupos etnicos, 

se desencadenan una serie de disturbios que alcanzan 
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su punto algido durante 1963-1964 cuando se suceden 

enfrentamientos raciales directos cuya consecuencia 

fue la destruccion del centro de Georgetown. 

En 1963 el Consejo Sindical de Guyana· Britanica de 

c 1 a r 6 una hue 1 9 a que d u r 0 80 d i as, e n res p u est a a una 

l e q i s l ac i o n laboral introducida por el gobierno; se 

r e c u r r i d a 1 as autoridades de 1 a me t r o p o l i, quienes 

tuvieron que envi ar tropas a fin de mantener el or 

den; como una forma para evitar estos problemas se 

propuso el sistema de representacion proporcional y 

asi evitar el aglutinamiento en base a las etnias y 

un Parl amento unicameral. Esto fue aprobado el 25 de 

septiembre de 1964. 

En este ana la Union de Trabajadores Agricola, lig~ 

dos al partido de Jagan, decl are una huel ga que du 

re de febrero a julio, se organize ademas, por los 

medios de comunicacien una campana de desestabiliza 

cion, que concluyo con una nueva intervenci6n mil i 

tar directa de la metropoli. 

En dic.iembre se celebran nuevas elecciones, y, a p~ 

sar de las medidas que se habian tornado, se presen 

tan los cuadros de los partidos politicos en las mis 

mas condiciones que en las elecciones de 1961. En 

ellas de nuevo triunfa el PPP, c a d a vez con una may~ 

ria mas estrecha. (PPP: 42,63%; PNC: 40,99%; UF:16,38%). 
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Mientras que en Guyana se sucedfan estos disturbios, 

en Londres entre 1962 y 1964 se celebraban las con 

ferencias a fin de dotar a Guyana de una nueva Cons 

titucion; estas conferencias no llegaban a cristali 

zar sus decisiones a causa de las diferencias exis 

tentes entre los diferentes partidos pol i t i c o s de G~ 

yana, el estado de emergencia en que se encontraba 

la colonia y la marcada tendencia marxista-leninis- 

ta del Dr. Jagan, quien encabezaba el gobierno. 

Como 10 senalamos en las elecciones de 1964 triunfa 

el Dr. Jagan cuyo partido obtiene 24 bancas en el 

Parlamento, sobre 22 de Burnham y 7 de O'Aguiar. 

"Asi pues, como ningGn partido tenfa mayorfa absolu 
ta en la Camara de Representantes, el Gobernador, 
tras consul tar con los lfderes de los tres partidos, 
invit6 al senor Forbes Burnham, lider del PNC, que 
tenia el apoyo de UF, a formar gobierno. Tres de los 
trece Ministros del Gabinete eran miembros del UFo El 
Dr. Jagan, en protesta contra el sistema de represen 
tacion proporcional, se neg6 a dimitir, y la ConstT 
tucion fue enmendada para permitif al Gobernador re 
vocar su nombramiento como Premier. El Sr. O'Aguiar, 
lider del UF, pas6 a ser Ministro de Finanzas en el 
nuevo gobierno. El Sr. Burnham, d e s p u e s de la elec 
clon, asegur6 que su gobierno tenfa la intenci6n de 
promover la cooperacion racial en los campos politi 
co y econ6mico"lBO. - 

Y declaro como uno de los principales objetivos de 

su gobierno el logro de la independencia, para tal 

fin se celebro en Londres, del 2 al 19 de noviembre 

1BoCarlos Martfnez Sotomayor, op. cit., p. 72. 

~--------------------------------------------------_- _- 
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de 1965 la Conferencia Constitucional, sin la asis 

tencia de representantes del PPP, quienes aduclan di 

versos motivos para intentar retrasar esta Conferen 

cia, pero e s t o no tuvo exito y el 26 de mayo de 1966 

se declar6 la independencia formal de Guyana e ingr~ 

s6 como miembro de la Commonwealth. 

"Pero los disturbios no hablan terminado en Guyana. 
Ni bien el pals consigui6 su independencia, dos de 
sus vecinos empezaron a presionar con reclamos sobre, 
aproximadamente, un 70% de su territorio"181. 

\ 

El 23 de febrero de 1970 por reforma en la Constit~ 

ci6n de 1966, se reemplaza al gobernador britanico 

por un presidente elegido por la Camara de Represe~ 

tantes, y Guyana se convierte en la onceaba republi 

ca sudamericana, bajo el nombre de Republica coope- 

rativa de Guyana. 

4 anos luego de la independencia, F. Burnham esta 

bleci6 la Republica Cooperativista de Guyana y su 

gobierno, con el beneplacito de los Estados Unidos, 

quien 10 consideraba soportable, a pesar de su nue 

va orientaci6n socialista, se hizo cada vez mas au 

toritario. En 1980, por medio de una nueva Constitu 

cion es nombrado Presidente. 

1810emetrio Boersner: "Venezuela y el Caribe Presencia Carnbiante". p , 
116. 
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Pero no s610 con Venezuela mantiene Guyana una con 

troversia limitrofe, t amb i e n 10 hace con Surinam, a.!!. 

tigua Guayana Holandesa, aunque en este caso el con 

fl icto es de c e r a c t e r hist6rico mas que juridico; y 

la controversia surge por la discrepancia de las pa_c 

tes en establecer cual de los dos brazos del rio Co 

rentyne es su verdadero limite. 

4.5.8. Proceso de independencia de Belice 

El otro de los territorios continentales p e r t e n e c i e n 

tes a Inglaterra es Honduras Br i t a n t c a , hoy Belice. 

Esta colonia fuemuy importante para la metr6poli du 

rante el siglo XIX tanto por la explotaci6n de la m a 

dera como por su situacion geografica y su cercan;a 

con los Est ado sUn i do s , COlli 0 1 0 de III u est rae 1 l r d t a 

do Cl ayton-Bul wer fi rmado entre 1 a Corona y 1 as E~ 

tados Unidos en 1850; pero c e s pu e s de la segunda gu_~ 

rra, por razones que ya hemos expuesto, la Corona co 

mienza a perder t n t e r e s por sus colonias c a r i b e fi a s y 

est asp a san po run a s e r i e de per i p e cia s pol it i cas ha s 

ta llegar a su independencia. 

Al igual que en los otros territorios, los sindica 

tos y los partidos juegan un pape1 importante dentro 

del ambito politico que los c o n d u c i r a a la i nd e p e n 

dencia. A partir de los a fio s 30 hace crisis la situa 
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ci6n econ6mica y los campesinos comienzan a eviden 

c i a r su disgusto; los trabajadores urbanos se agr~ 

pan en sindicatos y se hacen los primeros reclamos 

por una mayor partici paci6n dentro de los cuadros g~ 

bernamentales. En Bel ice se funda el primer partido 

politico en 1950, nacido como consecuencia de los 

disgustos populares del 31 de enero de 1949, causa 

dos por la devaluaci6n del d61ar, y cuyos lideres p_g_ 

dian autogobierno por 10 que algunos de ellos fueron 

encarcelados1B2, su fundador es el lider John Price, 

quien organiza al People's United Party dentro de 

las lineas tercermundistas, con c a r a c t e r nacionalis 

ta y dem6crata, que promovia la participaci6n poll 

tica con el lema del sufragio universal, que se 10 

gr6 en 1964. 

En 1958 se funda el National Independence Party. 

En 1963 se promulga una nueva constituci6n, de tra~ 

sici6n hacia la independencia, que les otorga un au 

togobierno. 

El poder ejecutivo e s t a constituido por: el Go b e r n a 

dor que es el representante directo de la Corona y 

tiene a su cargo 10 concerniente a relaciones exte 

1B2Carlos Quenam: "Be l i ce , causas y perspectivas de una independencia 
tardia". en; "Nueva Sociedad", N!? 59, p. 80. 
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riores, defensa, seguridad interna y administraci6n 

c i v i 1 . 

El Gabinete e s t a formado por 10 Ministros y e s t a pr~ 

sidido por el Primer Ministro. 

El Poder Legislativo e s t a formado por una Asamblea 

Bicameral compuesta por una Camara de Representantes 

de 18 miembros elegidos por sufragio y un Senado de 

8 miembros designados por el Gobernador~ previa co~ 

sulta al Primer Ministro y al jefe de la oposicion. 

El Poder Judicial e s t a formado, de acuerdo a las nor 

mas de la Commont-law, una Corte Suprema y una Cor 

te de Apelaciones. 

En 1964 se real izan elecciones y triunfa el PUP, por 

10 que se logra el autogobierno y el 1 f d e r George 

Pree es nombrado Primer Ministro. 

"Pero cuando Belice alcanza el autogobierno ya exis 
te el compromiso i n q l e s de otorgarle la i n d e p e n d eji 
cia. Guatemala, nuevamente sometida a un q o b i e r no 
dictatorial, paso a ser el principal o b s t a c u l o , ampa 
rada en una relaci6n de fuerzas que tanto a e s c a l a 
regional como mundial no le era desfavorable. ASl, 
la independencia polltica se retrasarfa 17 afios"183. 

Con los inconvenientes que generaba esta posicion 

guatemalteca y el reparto de fuerzas en Centroameri 

183Ibid, Ibidem. 
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ca, la situaci6n deBelice con respecto a la i nde p e n 

dencia sufri6 un estancamiento pero el PUP desde el 

gobierno trabaj6 duramente por lograr mejorar las 

condiciones de vida y progreso para el pais. 

En 1974 se funda el United Democratic Party (UDP) de 

orientaci6n derechista y francamente opuesto a la in 

dependencia cuyo lider principal era Dim Liendo. 

Al igual que Guyana, este territorio no form6 parte 

de ninguno de los intentos federativos del resto de 

las colonias brit~nicas del Caribe y paulatinamente 

el i n t e r e s de la me t r o p o l i va desapareciendo y es 

reemplazada por los Estados Unidos. 

Es importante destacar la posicion que asumio el gQ 

bierno de los Estados Unidos con respecto a la ind~ 

pendencia de Belice, ya que por la gran importancia 

de este pais dentro del continente constituy6 fra 

sear con geopolitica una velada presion para el re 

tardo de dicha independencia; ya que para ese momen 

to los Estados Unidos prestaba ayuda y apoyo al gQ 

bierno dictatorial de Guatemala y su intenci6n era 

la de permanecer lejos de los conflictos de su alia 

da Inglaterra. 

"The W.S.A. respetec British sovereignty over Belize, 
and in a sense British sovereignty shielded Belize 
from the kinds of military, economic, and political 
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interventions that took place in other parts of Cen 
tral America. But the very fact that Bel ize is in 
Central America and so close to the U.S.A .. made it 
inevitable that its influence would he felt here. 
Indeed from before the middle of the 19 th Century, 
the U.S.A. appointed a commercial agent here. And, 
a British historian noted that as late as 1919, at 
a Peace Conference after the World War I, there was 
talk of ceding (Belize) to the U.S. but nothing ca 
men of this ideall184 

En 1980 la intencion de Belice de se~ independiente 

gana terreno en el panorama mundial y en la XXXV A 

samblea de las Naciones Unidas se fija como fecha p~ 

ra la independencia el anD de 1981. Este hecho, unl 

do al triunfo en 1981 del PUP sobre el PUD hicieron 

posible que en marzo de 1981 se firmaran puntos de 

acuerdo entre la Corona, Guatemala y Belice, por me 

d i o de los cuales se solucionaba el conflicto y Be 

lice pasaria a obtener su independencia, incluso la 

actitud de los Estados Unidos habia variado y apoy~ 

ba la emancipacion. 

El 21 de septiembre de 1981 se proclama la i n d e p ejj 

dencia del territorio, no sin haber pasado por mome.!:l_ 

tos de tension por la actitud de Guatemala, que orl 

gino incluso la intervencion de fuerzas militares 

brit~nicas y la peticion de Inglaterra de ayuda a 

los paises del area para la defensa en caso de un P.Q 

sible conflicto entre la nueva naci6n y Guatemala. 

184A History of Belize, p. 65. Subrayado nuestro. Comillas en el origl 
nal. 
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4.5.9. Proceso de independencia de los Estados Asociados 
con el Reino Unido. 

Las pequenas islas, que habian formado parte de los 

fracas ados intentos federativos, a partir de 1967 se 

fueron conso1idando como Estados Asociados del Reino 

Unido y mas tarde evolucionaron hacia la independe~ 

cia. 

En 1976 se estab1ece la asociaci6n de Antigua, Domi 

n i c a, G r en a d a, Sa nt Kit t s , N e vis, An 9 u ill a, San taL ~ 

cia y San Vincent con e1 Reino Unido, a cuyo cargo 

quedaban los asuntos referentes a re1aciones inter 

naciona1es y la defensa de 1a zona. 

En San Vincent se formaron dos partidos pol iticos que 

se disputaban el poder: e1 People's Political Party 

y el Labour Party, quienes discutieron en Londres, 

en el ana 1966 los t e rm i n o s de la asociaci6n; pero a 

causa de los problemas originados por e1 estrecho 

margen de 1a victoria electoral del People's Politi 

cal Party sobre el Labour Party, el Reino Unido de 

cidi6 postergar 1a asociaci6n e invit6 a reanudar 

las conversaciones en 1967. 

En este a n o se celebran nuevas elecciones en l a isla 

y, de nuevo, e1 People's Political Party obtiene una 

precaria mayoria, por 10 que surgen acusaciones de 

parte de los adversarios; s e q ii n 1"1artinez Sotomayor 

estos conf1ictos fueron causados como: 
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"Consecuencia de sistemas electorales anacronlCOS y 
de fijaciones arbitrarias de las circunscripciones 
e l e c t o r a l e s t' t s ". 

El 1~ de abril de 1968 se inician en Londres las con 

versaciones definitivas, a fin de elaborar la Cons 

titucion, con la asistencia del Primer Ministro de 

la isla, el jefe de la oposici6n y e1 Administrador 

del territorio. 

Finalmente, en 1969 se 10gra firmar e1 acuerdo de ~ 

sociaci6n y en 1971 se suscribe a la Dec1aracion de 

Grenada, intento de union que t arn b i e n culmina en fra 

caso. 

El 9 de mayo de 1972 se e f e c t ii an elecciones en la is 

la y los partidos People's Political Party y Labour 

Party quedan empatados, por 10 que se originan se 

rios conflictos de orden polltico. Esta situacion 

Tl e v o a la d e s i qn a c i ri n del James Mitchell de orienta 

cion independiente como primer ministro. 

En 1978 se rompe la coa1icion entre estos dos partl 

dos politicos por diferencias en re1aci6n a los asun 

tos de la independencia. 

El 27 de octubre de 1979 Sant Vincent y Las Granadl 

nas obtienen su plena independencia y se nombra co 

185Carlos Martlnez Sotomayor, op. cit., p. 162. 



167 

mo primer ministro a Mil ton Cato Ad em a s de 1a is 

1a principal, e1 Estado comprende 1a parte norte de 

1a cadena de las Grenadinas,que se extiende entre San 

Vicente y Granada. Las principa1es is1as de este gr~ 

po son Bequia, Mustique, Canouan, Mayrean y Uni6n18G• 

Segun 1a nueva Constituci6n, e1 gobierno de San Vi 

cente sigue las directrices de 1a monarqula consti 

tuciona1. E1 poder ejecutivo en manos de 1a Reina 

britanica y es ejercido, en su nombre, por un Gober 

nador General, quien es nombrado por 1a soberana con 

acuerdo del Primer Ministro de la isla. 

E1 poder legis1ativo esta formado por un Par1amento 

compuesto por 1a reina y una asamblea de seis sena 

dores, designados por e1 Gobernador General y 13 re 

presentantes, e1egidos por sufragio y cuya funci6n 

dura cinco anos. 

E1 poder judicial esta formado por 1a Corte Suprema 

de Justicia y los tribuna1es de ape1aciones. 

En 1960 se otorga 1a Constituci6n para Santa l.u c i a y 

en ella se estab1ece 1a figura del administrador y 

del Consejo Ejecutivo. 

186Almanaque Mundia1 1984, p. 377. 
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En 1961, a r a i z de las elecciones el partido mas fuer 

te de la isla el Santa Lucia Labour Party se divide 

y se forma el National Labour Movement, quien junto 

con el PeopJe's Progressive Party integran la oposl 

ci6n al gobierno. 

Mas ad e 1 ant e, en 1 964, s e form a e 1 Un i ted We r k e r s 

Party, el cual, en 1 as el ecciones de ese a n o logra 

imponerse sobre el Santa Lucia Labour Party, que ha 

bia detentado el poder durante trece anos. 

Estos dos partidos asisten a la conferencia que se 

efectu6 en Londres en 1966 para negoci ar los t e rmj 

nos del a a soc i a c i 6 n y des p u e s d e d i v e r s a s or e u n ion e s , 

se decreta la asociaci6n a partir de mayo de 1967. 

En 1969 se rebaja la edad electoral de 21 a 18 anos 

y de nuevo se impone el United Workers Party sobre 

su principal oponente el Santa Lucia Labour Party. 

Hay que destacar que un partido de reciente forma 

cion para esas elecciones el Labour Party United 

Front logra obtener una banca en el parlamento. 

En 1971 se suscribe a la declaraci6n de Granada, p~ 

ro se retira al ver que las islas mas importantes 

Trinidad-Tobago y Jamaica no se unen a este nuevo in 

tento de asociaci6n local. 
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En mayo de 1974 se realizan nuevas elecciones y de 

nuevo triunfa el United Workers Party, por 10 que se 

reelige John Comptom como Primer Ministro. 

En 1975 los Estados asociados acuerdan formulas p~ 

ra su paulatina independencia y Santa Lucla la o b t i e 

ne el 22 de febrero de 1979, estas celebraciones fue 

ron boicoteadas por el Santa Lucla Labour Party, ya 

que alegaban que estos asuntos no fueron 10 suficien 

temente consultados ni sometidos a referendum. 

Segan la nueva Constitucion el gobierno toma la far 

ma de una monarquia constitucional; el pader ejecu 

tiva esta en manos de la Reina de Inglaterra, quien 

10 ejerce par media del Gabernadar General. 

El poder legislativo e s t a formado por una Asamblea 

campuesta par la Reina, representada por el Goberna 

dar General, 11 senadares designados por el Goberna 

dor General y 17 representantes elegidos por sufr~ 

gio universal y cuyas funciones tienen una duracion 

de 5 a fio s . Pero a pesar de haber obtenido la i n d e p e n 

dencia formal, existen dos bases militares en la is 

l a , en virtud de las acuerdos de 1956, 1961 Y 1964 

entre Inglaterra y los Estados Unidos. Estas bases 

son: Maule a Chique y Mont Le Blanc. 

En 10 que se refiere a los procesos emancipadares de 
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las islas Sant Kitts, Nevis, Anguilla; podemos concre 

tar los siguientes aspectos: 

"Aun para las personas informadas de los diferentes 
aspectos de lavida internacional, siempre ha par~ 
cido extrano el nombre de esta colonia britanica en 
el Caribe. En realidad se trata de la d e n om t n a c i d n 
compuesta de los tres nombres que corresponden a is 
las diferentes en esa area sin que nunca haya cons~ 
tituldo una federacion dentro del estatuto colonial. 
sin embargo, el Reino Unido, al igual que los ha h~ 
cho en otras zonas de su dom i n a c i o n colonial, aqr u pc 
a estas tres islas en una sola dependencia con admi 
n i s t r a c i o n central en San Cristobal"187. 

A este grupo tambien pertenece la isla Sombrero de 

5 km2, cuya a dm t n t s t r a c i o n estuvo, hasta 1956, en m~ 

nos del gobierno de las islas Vlrgenes Brit~nicas. 

Los principales partidos polfticos eran: el Labour 

Party, que gozaba del favor de la mayorla,el People's 

Action Movement (PAM) y el United National Movement 

(UNM). El Labour Party triunfo en las elecciones de 

1967 Y de 1971. 

En Anguilla, en 1969 se fundo el Anguilla Construc- 

tive Democratic Movement (ACDM). 

Desde 1967, cuando entr~ en vigor la Constitucion 

que establece los vlnculos de asociacion entre las 

islas y la corona, los habitantes de Anguilla comen 

187Carlos Martlnez Sotomayor, op. cit., p. 147. 
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zaron a protestar por el poco inter~s que prestaban 

los gobernantes de Sant Kitts a 10 concerniente con 

su desarrollo, este descontento genera una serie de 

disturbios en los que fue necesaria la intervenci6n 

de las fuerzas del orden publico, inclusoselleg6 a 

pedir ayuda al gobierno ingles a fin de someter a 

los manifestantes, pero ~ste se neg6 a intervenir a 

duciendo que sus compromisos eran referentes a seg~ 

ridad externa y que estos asuntos eran considerados 

como internos y correspondia al gobierno de las is 

las el encontrarle debida soluci6n. 

Las ex-colonias Barbados, Trinidad-Tobago, Jamaica 

y Guyana, intervienen a fin de lograr una soluci6n 

a los conflictos y 10 consiguen en base a un acuer- 

do, mediante el cual el territorio de Anguillas se 

comprometia a retornar bajo la tutela del gobierno 

central, con sede en San Kitts a cambio de una mayor 

ayuda en el campo econ6mico, tanto por parte del 9.Q_ 

bierno de Sant Kitts como de la corona, y una mayor 

autonomia en 10 referente ala politica interna,la 

cual se lograria por medio del establecimiento de un 

consejo local; estas soluciones no fueron aceptadas 

por el pueblo de Anguilla, quien pidi6 someterlas a 

un referendum. 

lOA su vez los anguileiios eran acusados por los diri 
gentes de San Crist6bal y por a1gunas figuras respo_t:!_ 
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sables de Londres, que detras de este movimiento se 
paratista se encontraba la presion de intereses fi 
nancieros de grupos privados de los Estados Unidos~ 
que mediante el acto separatista procurarian mejores 
posibilidades para convertir a la isla de Anguilla 
en un sitio apropiado para el desarrollo del turis- 
1110 y la instalacion de casinos de juego"1BB. 

Va, en el ana de 1968 se expresa el claro deseo de 

Anguilla de obtener la independencia y de convertir 

se en estado miembro de la Commonwealth. Todo 10 an 

tes expuesto foment6 una serie de disturbios no so 

10 en Anguillas sino tambien en las otras islas, 10 

que t r a s t o r n o las actividades de los gobernantes, 

quienes debieron centrar su interes en las posibles 

soluciones a este conflicto con el consecuente des 

cuido de otros asuntos. 

En enero de 1969 el Consejo local declara la t n d e p e n 

dencia de este territorio y recurre al Com i t e de Des 

colonizaci6n de las Naciones Unidas y toma la medi- 

da de expulsar al representante britanico local. 

En febrero de 1969 se real iza una reunion de los pal 

ses del Caribe pertenecientes a la Commonweal th,qui~ 

nes se encontraban preocupados p o r 1 a tensa s i tuac i dn 

de estas islas y hacen un llamado al Reino Unido a 

fin de dar una soluci6n a los conflictos. 

lBBCarlos Martinez Sotomayor, op. cit., p. 149. 
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E1 gobierno b r i t an i c o nombr6 un comisionado para que 

se hiciera cargo del gobierno de Anguilla, hasta que 

se encontrase una soluci6n, pero a causa de 1a via 

1 enci a que se h a b i a desencadenado, hubo de ser envi a 

da desde Londres una escuadra de 1.350 hombres, ya 

que esta vez se consider6 que la situaci6n rebasaba 

los limites de 10 local y am~nazaba la integridad y 

la seguridad del estado asociado de Sant Kitts, Ne 

vis y Anguilla. 

Pero la situaci6n no me j o r d y los pobladores de An 

guilla reclamaban un referendum a fin de establecer 

si la mayoria deseaba una asociacion directa can el 

Reino Unido 0 su reintegro al estado asociado deSant 

Kitts, Nevis y Anguilla. 

Esta tension se mantuvo hasta 1971, cuando por me 

dio del Anguilla Act 1971 y Anguilla(Administration) 

Order 1971 se nombra un comisionado de la corona bri 

t an i c a que ayudase a establecer el orden y se crea el 

Consejo local, compuesto por siete miembros de elec 

cion y seis designados por este Comisionado; y el 6 

de agosto se elige a Ronald Wesbter, l I d e r del Movi 

miento Separatista, como jefe del consejo y se esta 

bl ece una corte Suprema di ferente de 1 a de Sant 

Kitts. Ese ana se retiran las fuerzas britanicas de 

Anguilla. 
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En 1976, aunque formal mente continuaba siendo parte 

integrante del territorio de Sant Kitts, Nevis y An 

guilla se declar6 la independencia. 

En 1978 se fij6 la fecha para la independencia de 

Sant Kitts y Nevis, dentro de las f6rmulas q u b e r n a 

mentales que adoptaron las islas que las precedieron. 

Yen 1980, debido a las gestiones que venlan reali 

zando Sant Kitts y Nevis para su independencia, el 

t err ito rio d e A n 9 u ill a s e s epa r a ·f 0 r mal men t e, 0 b t e 

niendo el status de dependencia britanica. 

4.5 . 10. Con c 1 us i 0 ne s 

Como 10 veremos mas adelante, al hablar s o b r e el neo 

colonialismo en el Caribe, la independencia polltj_ 

ca es s610 un paso en el camino del desarrollo de 

los pueblos, pero no necesariamente es el fin de es 

te camino. En los casos caribeHos este proceso s610 

sirvi6 para acrecentar las ya profundas contradic 

ciones pollticas, econ6micas y sociales, existentes 

en las islas. 

La herencia del imperialismo, padre de todas est~s 

nuevas naciones, ha sido el neocolonialismo;yel p~ 

so de un amo conocido a uno nuevo, ya sea de iz 

quierda 0 de derecha, que se solapan tras los diver 

sos tipos de ayuda 0 bien tras los organismos 
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crediticios mundiales. 

Todo e s t o sin haber perdido totalmente los nexos con 

la e x s me t r dp o l f , quien d e j d sembrados en las islas 

un idioma, unas creencias, una raza y una ideologia, 

que a pesar de haberse "acl imatado" siguie mantenien 

do caracteres metropol itanos. 

,4 . 6. Los pro c e s 0 s em an c i pad 0 res en 1 as Colon 1 as f ran c e 
sas del Caribe. 

Como hemos s efi a l a d o , hasta fines del siglo XVI no h~ 

b I a n en el Caribe mas asentamientos de poblaciones 

que los establecidos por Espana, pero poco a poco, 

1 as otras potencias mercantil istas de Europa (Ingl~ 

terra, Francia, Holanda y Suecia)comienzan a colo 

car bastiones, en un primer momento, dichas p o b l a 

ciones s610 servian como punto de apoyo para la lu 

cha contra Espana, pero ya en 1635, los franceses 

forman la Compagnie des Isles D'Ameriqueyse inicia 

la colonizaci6n de las islas de Martinica y Guadalu 

p e , dicha colonizaci6n fue un proceso lento y com 

plicado debido a la ferocidad de sus aborfgenes. 

De las diversas colonias francesas del Caribe, sur 

gi6, en 1804, bajo el amparo de las ideas de liber 

tad, igualdad y fraternidad, la primera republica de 

negros independientes en Haitf. 
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4.6.1. La departamentalizacion de las Antillas francesas 

Bajo las presiones de los cambios producidos como 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de los 

recien creados organismos internacionales,la nacion 

francesa otorga a algunas de sus colonias el estatu 

to de departamentos. El 19 de marzo de 1946 la Asam 

blea Nacional vota a favor de la c r e ac i o n de los DOM 

(Departements d'autre mer) y agrupa bajo este sis~~ 

ma a las islas de Martinica, Guadalupe, con sus de 

pendencias: Marie Galante, Desirade, Les Saintes, st. 

Barts y la parte francesa de Sant Maarten, la Re.!:! 

nion y al territorio continental de Guyana francesa. 

Ya desde 1939 los mulatos y negros p e d i a n la asimila 

cion p o Ti t i c a y juridica en busca de mejoras econ6 

micas, ya que des de esta e p o c a se inicia una grave 

crisis en el sistema de plantacion tradicional. 

Para Daniel Guerin, esta departamentalizaci6n y no 

una descolonizaci6n formal se dio p o r razones de orj_ 

gen historico-sentimental, ya que Francia h a b I a d~ 

do la libertad a los esclavos en 1879 y gozaba de una 

gran popularidad dentro de sus propias colonias. 

"La Francia de los Derechos del Hombre .c o n t i nu c go 
zando de un inmenso p r e s t i q i o ante los ojos de los 
Anti 11 anos, a ii n cuando ya su Emperador casado con 1 a 
hija de un plantador hubo restablecido la esc1avitud; 
aun ya cuando bajo un difraz humanitario y liberal, 
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mantuvo hip6crita y rapaz c o l o n t a l t smo v t s v , 

La creaci6n de estos Departamentos se debe a la me~ 

tal idad del General De Gaulle, para quien la Francia 

debia jugar un papel importante dentro del curso de 

la Historia y para lograrlo debia de mantener la ma 

yor unidad posible entre todos sus territorios. 

Por medio de la departamental izaci6n estas regiones 

quedan incorporadas a la metr6poli en calidad de De 

par ta men t 0 s, en i 9 u a 1 dad dec 0 n d i c ion e s que e 1 res to 

de sus hom6nimos metropol itanos, situaci6n que mas 

tarde sera avalada por la Constituci6n de 1946. 

IILe regime l e c i s l e t i f des d e p a r t ems n t s d'autre mer 
est le meme que celui des d e p a r t em en t s me t r o p o I j 
tains"190. 

Esto 1 uego sera reafirmado en 1 a Consti tuci 6n de 1958 

y all i se establecera la clausula de la particu- 

laridad191, mediante la cual todos los textos legi~ 

lativos y reglamentarios aprobados por la metropoli 

son aplicables a estos departamentos,a excepci6n de 

las disposiciones especiales referentes a los probl~ 

mas especificos de la zona, que seran adoptadas con 

el asesoramiento de los Consejos Generales. 

189Daniel Guerin IILas Antillas Desco l ontz adas ", p. 136. 
190Constituci6n Francesa de 1946, Art. 73. 
191Ibid, Ibidem. 
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Su organizaci6n administrativa es igual al resto de 

los departamentos metropolitanos, con la salvedad 

que par a los 0 a M ex i s t e un Min i s t r 0 Sec ret a rio deE s. 

tado para DaM y TOM (Territoires d'autre mer) que 

cumple, en estas regiones, con las funciones que d~ 

s emp e n a el Ministro del Interior para los Departame.!:!_ 

tos Metropolitanos y el 24 de septiembre de 1958 se 

crea el cargo de Secretario General de DaM, cuya fu~ 

ci6n es la de asistir al Ministro correspondiente. 

En cada uno de los Departamentos la maxima autoridad 

esta en manos del Prefecto, asistido por dos Secre 

tarios Generales: uno de ellos se ocupa de 10 refe 

rente a los servicios departamentales y el otro de 

10 referente a los asuntos econ6micos y es el jefe de 

la Misi6n Regional. 

Un Decreto del 26 de abril de 1960, establece una m~ 

yor autoridad en las atribuciones del Prefecto en el 

plano de la coordinaci6n local y en favor de la de~ 

centralizaci6n y la desconcentraci6n administrativa. 

Goia de las mismas atribuciones de sus hom61ogos m~ 

tropolitanos y tiene facultades para intervenir de.!:!_ 

tro de los procesos electora1es y para disolver e1 

Consejo General. 

Los organismos legis1ativos estan representados por 

la Asamb1ea Regional, 1a cual cuenta con 1a asisten 
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cia del Consejo Econ6mico y Social; y t amb i eri cola 

bora en la elaboraci6n del Plan. 

El Consejo General esta formado por representantes 

elegidos por sufragio universal; tiene facultades p~ 

ra votar en los asuntos concernientes a: pr~supues 

to departamental, la distribuci6n de los c r e d i t o s del 

FIDOM (Fonds d'investissements pour le divelopement 

des Departements d'autre mer) local y del Fondo Es 

pecial de Inversiones (constituido par el recaudo del 

impuesto sobre la gasolina) y se le consulta sobre 

las disposiciones reglamentarias del DOM. 

Los Departamentos Ultramarinos estan representados 

en F ran cia, ali 9 u a 1 que e 1 res to del 0 s De par tam e.!! 

tos metropolitanos, por dos senadores y dos d i p u t a 

dos (con la excepci6n de Guyana Francesa que tiene 

un solo diputados y un solo senador), un r ep r e s e n t an 

te ante la Camara de Comercio y un representante an 

te el Consejo Econ6mico y. Social. 

De la misma manera que los Departamentos franceses, 

se divide en Distritos, Cantones y Comunas, adminis 

trados por un alcalde con la asistencia del Concejo 

Municipal. 

Los DOM son parte integrante de la Comunidad Econ6- 

mica Europea y en ellos se han ido aplicando progr~ 
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sivamente las normas del Mercado Coman Europeo. Esta 

constante presencia de Francia en las islas hace que 

sea dificultosa la relaci6n con el resto de la cornu 

nidad del Caribe, aunque han podido incorporarse a 

pro y e c to s como los au s pic i ado s po r C. 1. C • A . R. (G r u po 

de Investigaciones Cooperativas del Caribe y RegiQ_ 

nes Adyacentes), I.O.C.A.R.I.B.E. (Asociaci6n para 

las Investigaciones Oceanograficas del Caribe),pero 

no gozan de la suficiente autonomla para integrarse 

a proyectos de mayor e n ve r o a d u r a ya que e s t o s re quie 

ren de mayores obligaciones. 

En el aspecto social no se ha evolucionado mucho des 

de la epoca de la colonizaci6n. Existen 3 clases so 

ciales definidas: 

a) Los b e k e s 0 blancos ya sean metropolitanos 0 crio 

110s, son los grandes propietarios y quienes gQ_ 

zan de todas las prerrogativas y privilegios. 

b) Un p e que no grupo de burgeses e intelectuales, cons 

tituido en su mayoria por mulatos, quienes a p~ 

sar de estar en oposici6n a los bekes, no logran 

identificarse con la masa. 

c) Una tercera clase formada por el resto de 

pequenos propietarios agricolas, obreros asala 

riados del sector industrial 0 agr'icola, es 

ta constituido en su mayoria por negros y a p~ 
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sar de ser el estrato mas amplio de la p o b l ac t o n , 

es el que goza de menos privilegios. 

En el aspecto juridico encontramos en Martinica una 

Corte de Apelaciones y un Tribunal de Primera lns- 

tancia en Fort de France. 

En Guadalupe existe una Corte de Apelaciones en Ba 

sse Terre y un Tribunal de "grande instance" en Ba 

sse Terre y otro en Pointe Pitre. 

En Guayana francesa existe una Corte de Apelaciones. 

En 10 que se refiere a la ayuda economica provenie~ 

te de la metropoli encontramos los siguientes org~ 
.n i s mo s : 

F.l.D.O.M. (Fonds d'investissements pour le d~veloQ 

pement des Departements d'autre mer). 

S.A.T.E.C. (Societe d'aide technique et de coopera- 

tion). 

F.E.D. (Fonds europeen de developpement). 

S.l.A.G. (Societe inmobiliere Antilles Guyana). 

C.A. (Credit Agricole). 

En estos departamento se apl ican las leyes programas 

trienales enmarcadas en los diferentes planes de de 
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sarrollo economico y social. 

Tambi~n encontramos una serie de exoneraciones y re 

gimenes preferenciales en el campo fiscal, a fin de 

estimular el desarrollo de las inversiones. 

El 7 de enero de 1959 se funda e l Instituto de Emi 

sion de DOM. En lineas generales, estas son las ca 

racteristicas de los llamados Departamentos Ultrama 

rinos (DOM), cuya a s i m i l a c i c n con Francia ha side 

cuestionada por numerosos politicos; ya que por las 

condiciones propias de la z o n a y porsu s t t u a c i o n geQ. 

grafica se han generado una serie de problemas que 

han desembocado, para algunos, en la bGsqueda de la 

independencia y para otros, en una crsis que solo PQ. 

dra ser superada con la ayuda metropolitana. 

Entre estos factores que'han modificado el clima PQ. 

litico de los Departamentos, encontramos los s i q u i e n 

tes: 

En p rime r 1 u gar, 1 a sit u a c ion 9 eo 9 r a f i cay 1 a 1 e-j ~ 

nia de 1 a me t rripo l i , que los hace estar mas cerca de 

otros paises y buscar un desarrollo economico, poll 

tico y social mas acorde con su medio que con las ne 

cesidades impuestas por la potencia. En el caso de 

los Departamentos situados en el Ca r i b e , debe anadi!:_ 

se como un factor determinante la cercania e influen 
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cia de los Estados Unidos y de Cuba. 

La guerra hizo que los hombres se unieran en torno 

a banderas e ideas, una de ellas fue el nacionalis 

mo, pero en las colonias este nacionalismo no solo 

al c a n z o el amor a 1 a madre patri a, si no que, al 1 u 

char al 1 ado del metropol i tano, el hombre de 1 as co 

lonias p e r d i d ese complejo de inferioridad y c o me n z d 

a valorizarse y a cuestionar la situaci6n en la que 

habfa vivido, al punto que autores como A. Cesaire, 

van en contra de la c o l o n i z a c t o n y sostiene que E~ 

ropa l u c h o contra el nazismo porque e s t e agredfa a 

pueblos europeos, pero estas mismas ideas expresadas 

por los ministros de las potencias, a fines del siglo 

pasado, habfan obtenido un gran exito como justifi 

cacion del colonialismo sobre pueblos americanos, a 

fricanos 0 asiaticos. 

Asf, en las colonias, entre ellas las antillanas c~ 

mienzan a darse cuenta que su civilizador, a cambio 

de ciertas mejoras en su nivel de vida, solo le ha 

dado o p r e s i dn y ninguna posibilidad de de s a r r o l l a r 

se ni como individuo ni como pueblo; y, sf le ha pe.!:_ 

mitido sobrevivir, es porque el es un elemento nece 

sario para el trabajo y que el precio que ha pagado 

por estas mejoras, que en muchos casos solo consti 

t uy e n e 1 des e c hod e 1 as C i vi 1 i z a c ion e s e u r 0 pea s , has i do 
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su tierra, su religion e incluso su dignidad. 

En el campo del nacionalismo existe una gran i n t l ue n 

cia del movimiento denominado negritud, del que ya 

hablamos, s610 debemos recordar que el hombre anti 

llano comienza a mirar hacia si mismo y hacia sus 0 

rigenes y aparecen pens adores como Aime Cesai re y 

Fran Fanon, quienes bus can la libertad del hombre, 

por encima de los prejuicios raciales. 

Franz Fanon en su trabajo "Antillanos y Africanos", 

destaca la mentalidad del antillano antes de la gu~ 

rra y despues de ella: 

"Antes de 1939, el antillanosedecia feliz, 0 al me 
nos creia serlo. Votaba, iba a la escuela cuando po 
d i a , seguia las procesiones y amaba el ron y baila 
ba Biguine. Los que tenian e1 privi1egio de ir a Fra~ 
cia hablaban de Paris, es decir de Francia y los que 
no tenian el privilegio de conocer Paris se dejaban 
ilusionar"192. 

El negro antillano no se veia negro, se veia fran 

c e s y el africano era considerado un barbara y un 

salvaje; pero este hermoso panorama se a1tera por la 

llegada de A. Cesaire proclamando que 10 negro es De 

110; la derrota frances a y la concentraci6n, duran 

te 4 afi o s , de un conti ngente de la armada frances a 

en Martinica 10 que, aparte de la crisis econ6mica, 

o c a s i o no una crisis social, ya que estos hombres no 

192Franz Fanon: "Antillanos y Africanos" en Lat i noamer i c a. Cuadernos de 
Cu1tura Latinoamericana N~ 64, p. 7. Subrayado nuestro. Cursivas en 
el original. 
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estaban all; por su gusto y no se asimilaron a las 

costumbres antillanas, mas bien dieron rienda suelta 

a sus ideas racistas, produciendo un gran i mp a c t o en 

la mentalidad del antillano. 

A todo e s t o debemos unir el nacimiento, en 1943, del 

proletariado en Martinica. 

Entonces, a partir de 1945, el antillano comienza a 

buscar 10 negroy trata de ser cada vez mas negro p~ 

ra sentirse verdaderamente dentro de su contexte ra 

cial, pero ahora el africano, tantas veces de s p r e 

ciado, se hace sentir y entre 1956 a 1959 e l nacio 

nalismo se ve incrementado por la influencia de las 

luchas emancipadoras de Argelia y Guinea. 

Tambi en podemos consi derar . como un factor que con 

tribuye a la bGsqueda de la autodeterminaci6n la for 

maci6n de los sindicatos y mas tarde de los partidos 

politicos de los que hab1aremos mas adelante. 

En e1 aspecto social encontramos, unido a1 naciona 

1 i s mo, un c a mb i 0 en 1 a me n tal ida dan till a. nap 0 r e 1 

paso de una sociedad paisana a una sociedad funda 

mentalmente urbana con todas sus consecuencias: ha 

cinamiento en las ciudades, desemp1eo, fuga de mana 

de obra ca1ificada y de jovenes. 
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En el aspecto economico podemos senalar la desigual 

d i s t r t b uc t o n de las tierras cultivables y la deten 

cion por parte de un reducido grupo: "b e k e s t'v d e los 

privilegios de todo tipo. 

"En 1962, en la Martinica, el 5% del total de los 
propietarios agrlcolas eran poseedores de 365 plan 
taciones d e m a s de 100 Has. Estas sumaban 59.261 Has-:-, 
o sea, el 74% del total de la superficie agricola, 
mientras que el 26% restante (20.793 Has.) se encon 
traban distribuidas en 6.171 pequenas propiedi 
des"193, 

Alg6 similar ocurria en Guadalupe donde el 0,5~ de 

los propietarios rurales detentaban el 55% de las 

tierras, mientras que un 95% debla contentarse con 

aproximadamente el 30% del suelo cultivable"19'+, 

Como factores retardantes de la emancipacion de las 

islas encontramos, en primer lugar la actitud de la 

me t r o p o l i, quien en todo momenta se ha neg ado 1 a 

secesion y ha buscado la formula de la departament~ 

l t z ac t c n a fin de continuar la unidad con estos te 

rritorios; sus razones en un momenta pudieron ser de 

indole e c o n drn i c a , pero hoy en d i a son de prestigio 

y de consideraciones geopollticas dentro del marco 

de la b i po l a r i z a c i o n y de las relaciones de intercam 

bio entre Francia y los Estados Unidos. 

193Gerard Pierre Charles, op. cit., p, 57, 
19'+Ibid, p. 357. 
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No obstante estas desigualdades existe, en una gran 

parte del pueblo antillano, un sentimiento de unidad 

con 1 a me t r dp o l i. 

Otro de los factores determinantes en el retardo de 

la bu s q u cd a de la eme nc i o a c i o n de estos De p a r t a m e n 

tos es la gran dependencia economica, ocasionada, s~ 

gun Henry Emmanuelli195, secretario de Estado para 

DaM y TOM por: 

a) una economia desequilibrada y una d i s t r i buc i o n de 

sigual de la riqueza; 

b) desempleo creciente, con sus consecuente secuelas 

sociales; 

c) declive en la produccion. 

La crisis e c o ndm i c a en las Antillas francesas se ini 

cia desde 1953 por: a) el descalabro de la economia 

azucarera, ocasionado por el incremento de 1 a p r o d uc 

cion del azucar de remolacha en Francia, 10 que hi 

zo que disminuyera la cantidad a importar y b) por 

la aparici6n de un mayor numero de proveedores, gr~ 

cias a la supresion de los Estados Unidos de la cuo 

ta cubana de azucar y su consecuente baja de precio 

d~ este producto. 

195Henry Emmanuelli. Documentos sobre los Departamentos de Ultramar, su 
ministrados por el Departamento de Prensa de la Embajada de Francia~ 
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Frente a e s t o se introdujeron nuevos cultivos como 

la banana y la p i fia , pero en ningunmomentolograron 

la importancia econ6mica del azucar y no llegaron a 

producir excedentes. 

La crisis en la economla hace que cada vez mas estos 

Departamentos consuman productos importados, por t~ 

ner un costa menor que los producidos en el pais, 

sus principales proveedores son: Francia, Estados U 

nidos, Republica Federal Alemana, Palses Bajos, los 

territorios britanicos en America y el resto de pal 

ses de la zona del franco. 

En cuanto a las pocas exportaciones, sus c l ientes 

principales son: Francia y el resto de los paises de 

1 a z 0 n a del f ran coy una min i map art eva a p a i s e s del 

Caribe (Santa Lucla y otros). 

El hecho de que la economia este basada en la impo~ 

tacion y que esta debe ser hecha desde Francia, en 

su mayor parte, contrib~ye a encarecer el costo de 

la vida pues deben pagar grandes cantidades en fle 

tes y transportes. 

En cuanto a la inversion extranjera encontramos que 

funcionan los siguientes bancos: 

En Martinica: 

Banque National de Parls 
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Banque Antillaise 

Banque des Antilles fran~aises 

Credit Martiniquais 

Bank of America 

Chase Manhattan Bank 

En Guadalupe: 

Banque des Antilles franfaises 

Banque Nationale de Parls 

Banque Antillaise 

Credit Guadalupeen 

Banque Royale de Canada 

Chase Manhattan Bank 

Societe Guadalupeenne de Financement 

Esta s i tu ac i o n haceque el sector industrial yea fre 

nado su intento de desarrollo, ya que se forma 10 

que podriamos denominar un circulo vicioso, debido a 

que el poco desarrollo industrial hace que la mana 

de obra cal ificada deba emigrar y e s t o provoca una 

escasez de obreros y tecnicos capaces de contribuir 

al mejoramiento y abaratamiento de los procesos in 

dustri al es. 

Esta crisis e c o ncm i c a origina graves problemas socia 

les. En primer lugar, encontramos el asunto del de 

sempleo que hace que los j6venes calificados deban 
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emigrar,generalmente hacia la me t r dp o l i en busca de 

mejores niveles de vida. 

"Al r e d e d o r de -10.000 m a r t t n i qu e n s e s y guadal upanos 
emigran cada a fi o a Francia, la mayoria para no regr~ 
sar jamasll196. 

Por este medio, segGn Frantz Ba-ude197, se intenta 

sangrar las islas de su mayor riqueza, su potencial 

humano, ya que se busca sustituir al antillano cap~ 

cit~do por un metropolitano a los que -se les ofrece 

el m{smo empleo con mayor sueldo y mejores condiciQ 

nes; se les ofr~ce el buen clima de las islas y ve~ 

tajas de indole financiera asi como mayor seguridad, 

mayor posibil idad de un a s c en s o r ap i d o e incl uso una 

cierta superioridad dentro del circulo profesional. 

Mientras que el antillano que emigra debe ir a cum 

pl ir 1 as tareas mas desagradabl es en la m e t r dp o l i, 

vivir en los ghettos y alejarse cornpletamente de su 

familia para lograr subsistir. 

Otro de los graves problemas que los DOM es la can 

tidad de hijos ilegitimos que viven bajo un sistema 

de matriarcado por la irresponsabilidad paterna y el 

poco nivel de exito escolar que esta situacion pla~ 

tea. 

196Gerard Pierre Charles, op. cit., p. 362. 
197Frantz Baude: "La Verite Hurle ... , en plein coeur de la tragedie:' 
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"Sur 100 enfants entrant a l'ecole maternelle, deux 
ont une chance de s uc c e s au baccal aureat, six a huit 
obtiennent un diplome professionnel du niveau du BEP 
et moins d'une dizaine un CAP"l9s. 

Estos problemas, en su mayorfa, son causados por un 

tipo de sociedad que proporciona instituciones edu 

cativas orientadas a la filosofla metropol itana y no 

de acorde a las necesidades especfficas del area. 

La huella del colonialismo ha dejado en el pueblo una 

marcada conciencia dependiente, caracterizada por la 

falta de confianza hacia 10 nativo y adrniraci6n ha 

cia 10 metropolitano, que se acrecienta con la ayuda 

financiera y social que reciben y que les permite t~ 

ner un nivel de vida bastante alto. 

En 1947 se introduce 1 a seguridad social pero con t~ 

sas diferentes, despues en 1948 se apl ican los im 

puestos metropolitanos con ciertas facilidades. 

En 1950 se decreta el salario mfnimo garantizado, 

a pesar de que los salarios eran inferiores a los me 

tropolitanos. 

La reducci6n de impuesto por cada hijo en los DOM se 

efectGa de la siguiente forma: 

196Frantz 8aude, op. cit., p. 223. 
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12% a partir del 4~ hijo 

35% a partir del 5~ hijo 

50% a partir de los siguientes 

Pero e s t o , si bien es una buena medida social, co_!! 

tribuye al exceso de poblaci6n en las sociedades an 

tillanas. 

A continuaci6n vamos a s e ria l a r la formaci6n de los 

partidos p o l I t t c o s y a la evoluci6n p o l i t i c a de las 

islas dentro del estatuto de departamentalizaci6n. 

En general, los partidos politicos de las islas, a 

pesar de tener nombres e ideas semejantes a los me 

tropolitanos estan bastante aislados de ellos. 

En Guadal upe: 

Ya desde 1946 a 1956 los comunistas empiezan a cri 

ticar ciertos aspectos de la departamental izaci6n. 

En 1956 Aime Cesaire dimite del partido comunista 

frances y funda el 4 de mayo de 1958 la "Revue Gua 

d a l up p e e nn e " que organiza un coloquio en el cual se 

evidencian las siguientes tendencias pol i'ticas: 

a) aceptar la departamentalizaci6n adaptada a las ne 

cesidades de DaM; 

b) autogesti6n u autonomi'a, pero siempre dentro del 

marco de la uni6n con Francia. 
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Entre los partidos politicos de importancia encontra 

mos: 

UPLG: "Union para la Independencia de Guadalupe" 

GONG: "Grupo de Or q a n i z a c t o n Nacionalista Gu a d a l u p a 
na II • 

MPGI: "Movimiento para una Guadalupe Independiente" 

PCG: "Partido Comunista de Guadalupe" 

En Martinica encontramos tres corrientes: 

a) La mayoritaria: que se declara partidaria de la 

departamental t z ac i o n pero con una organizaci6n 

dentro del marco regional. 

Es t a formada por partidos de derecha que respo_!! 

den a los lineamientos gaullistas y discardistas 

de la me t rrip o l i . 

Como representantes de esta corriente tenemos: 

"Federaci6n de Republicanos Independientes" 

"Movimientos de la region de Martinica" 

"Cl ub Perspectiva y Real idades" 

"Ge ne r ac i o n Social y Liberal" 

UDF: "L'union pour la defense de la France" 
(Union para la defensa de Francia)· 

UDM: "L'union Democratique Martiniquaise" 
(Union Democratica Martiniquena para la Re 
publica). 

RPR: "Rasseblement pour la Republique" 

b) La progresista: que aboga par una autonomla avan 
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zada pero siempre dentro del marco de 1 as institu 

ciones metropolitanas. Se han dado cuenta de 10 

poco.beneficiosa que les r e s u l t a r i a la i n d ep s nd sn 

cia plena dentro de la coyuntura p o l i t i c a y eco 

n6mica actual. 

Tratan de buscar la soluci6n a sus problemas sin 

apartarse de los lineamientos impuestos por Fran 

cia. 

Como representantes de esta corriente tenemos: 

PPM: "Partido Progresista Martiniques" 

PCM: Partido Comunista Martiniques" 

PSM: "Partido Socialista" 

CPGM: "Com i t e permanente de Izquierda Martiniqu~ 
sa" . 

c) La extremista: partidaria de la t n de p e n d e nc i a dep 

tro del campo de la revoluci6n socialista. Esta 

corriente tiene claramente definidos sus 1 inea 

mientos polfticos, pero adolece de una clara de 

finici6n en cuanto a sus objetivos. 

Como representantes de esta corriente podemos se 

fialar: 

"Grupo Re vo l uc i o n a r t o Socialista" 

"Combate Obrero" 

Tamb i e n en Guayana francesa encontramos estas tres 

tendencias representadas por: 
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a) Departamentalista:,Partido de la Reuni6n por la 

Republica. 

b) Autonomista: Partido Socialista de Guyana. 

c) Independentista: Frente Nacional de Liberaci6nde 

Cayenas, quienes han s e fia l a d o el a fi o de 1987 co 

mo fecha tope para la obtenci6n de la independe~ 

cia. 

La situaci6n pol ftica de los Departamentos France 

ses en el Caribe ha evolucionado r~pidamente desde 

los a n o s 60, canalizando la influencia de la revolu 

ci6n cubana y con un marcado tinte racial. 

En 1959, en Martinica, un conflict~ suscitado entre 

un conductor bl anco y un motorizado negro gener6 una 

ola de protestas, a las que se fueron sumando mas 

disturbios de origen social y especialmente racial. 

En 1961, en Lamentine, los obreros iniciaron una pr.Q_ 

testa a fin de obtener mejoras salariales y proteger 

sus empleos de la gran avalancha de mana de mano ex 

tranjera que les presentaba competencia y pudieron 

ganar en sus demandas. 

En el ana 1961, 'en el marco del II Congreso del Par 

tido Comunista de Martinica, se da la consigna de 

"autonomia para las Antillas". 
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El 9 de mayo de ese mismo ano, se publica una decla 

racion conjunta de los representantes de las islas, 

en la que exigen la puesta en marcha de medidas p~ 

ra 1 a descentral f z ac i dn . 

En 1968 las organizaciones progresistas publ ican un 

manifiesto hacia la economia. 

De las corrientes politicas de los Departamentos Fra_Q_ 

ceses en el Caribe, la que propugna la autonomla den 

tro del marco de las relaciones con Francia es la 

que tiene mayor viabilidad. En la Conv e nc i o n para la 

Autonomia de Mome Rouge, reunida los d I a s 16 al 18 

de agosto de 1971, se acordo que el Estado autonomo 

tendria tres organismos principales: 

1. Una Asamblea Legislativa: elegida por sufragio ~ 

niversal que tendria como funci6n el elaborar las 

leyes sobre materias competentes del Estado aut6 

n omo. 

2. Un ejecutivo designado por la Asamblea y respon 

sable ante ella; y 

3. Un Organo de Cooperaci6n. 

Por medio de estos organismos los Departamentos p~ 

sarian a ejercer el control de los siguientes aspe~ 

to s :: 
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La elaboraci6n de leyes y planes de desarrollo 

El comercio interior y exterior 

La Reglamentaci6n de los cr~ditos 

E 1 R ~ 9 i me n f i s cal y de ad u a n a 

El Control de las funciones p ilb l i c a s y de la admi 
nistraci6n judicial. 

La Organizaci6n de los servicios y de las Ofici 
nas territoriales. 

El R~gimen de la propiedad y de los medios de prQ 
ducci6n. 

Los Acuerdos econ6micos y financieros 

Politicas de Educaci6n e informaci6n 

Organizaci6n Policial 

Tutela de las colectividades locales 

Todo ~sto, real izado dentro de un marco democr~tico 

y en pleno ejercicio de las libertades publicas. 

Los autonomistas se basan en la Constitucion France 

sa, articulo 46 que establece que: 

"Le s c o l l e c t t v i t e s territoriales de la Re p u b l ique 
sont les communes, les d e p a r t e m e n t s , les t e r r i t o t r-e s 
d'autre mer. Toute autre collectivit~ territoriale 
est c r e e e par la 10i"199. 

Por 10 que el Estado aut6nomo puede ser incluido en 

la categoria de otra colectividad territorial. 

199Ibid, p. 166. 
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La corri ente departamental i sta se opone a ello y res 

ponde que ~sto atenta contra la indivisibilidad· de 

la Republ ica y sostiene que los autonomistas 10 que 

buscan es: 

II i l s veulent par un artifice de droit se sous 
traire a la souverainete, tout en continuant a bene 
ficier de 1 'aide economique et de la protection mi 
litare de la Francell200. 

En 1967 en Guadalupe ocurren fuertes enfrentamientos 

entre la policia y obreros en huelga. 

En 1970 se organizan protestas en contra del Minis 

tro de DOM y TOM de visita en las islas. 

De 1973 a 1975 hubo una serie de movimientos de prQ 

testa organizados por los obreros de Guadalupe; yen 

1974 uno de los obreros que protestaban fue muerto 

por la p o l i c i a i 

En 1977 se dan nuevos pasos para la autonomia, que 

posteriormente en 1982 se concretan como 1 eyes, y se 

elabora el manifiesto del Frente Nacional Martiniqu~s, 

suscrito por el Partido Comunista, Partido Sociali~ 

ta, Partido Progresista Martiniqu~s y la Uni6n Gen~ 

ral de Trabajadores y a l l I , de nuevo seestablece el 

derecho del pueblo m a r t i n i q u e s a elegir el sistema 

politico que debe regirlos. 

200Victor Sable: "l.e s Antilles sans comp l exe s ", p. 90. 
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En 19 9 ocurren una serie de protestas porque un pr_Q_ 

fesor bl anco fue gol pea do y por la presencia de re 

fugiados de Dominica. 

En 1980 se presenta una huelga general en Martinica 

de tal magnitud, que tuvo que ser sofocada por 1 a gei!_ 

darmerla francesa. 

4.6.2. La Departamental t z a c i dn de la Guayana francesa 

En 10 que se refiere al territorio continental de Gua 

yana francesa, podemos senalar algunos aspectos im 

portantes. 

Este DaM, paso a ser una colonia francesa desde 1604, 

y su importancia, en esa epoca e r a la de s e rv t r d e a 

poyo a la c o l o n t z a c i dn y al comercio de las islas, hoy 

en d i a , constituye el unico enlace extra-continental 

en America. 

Por diversas razones historicas201, nunca tuvo una 

importante posicion dentro de los planes de desarr_Q_ 

110 de la me t r o p o l i y al igual que muchas otras col2. 

nias, paso a ser un simple pedazo de tierra olvida- 

da. 

201Cfr. Frank Schwarzbeck: "La Guyana francesa. Un Caso Continental" en: 
Revista Nueva Sociedad, N~ 13, pgs. 127-138. 
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De s p u e s de 1946, bajo el nuevo status que le produjo 

la de p ar t am e n t a l i z ac t o n , obtuvo, como el resto de 

los DOM, una serie de beneficios, especialmente en 

los campos educativos y de 'b i e n e s t a r social. 

Al igual que en Martinica y Guadalupe, la e c o n om i a 

es de c a r a c t e r terciario y reposa sobre bases arti 

ficiales, 10 que facilita la creaci6n y consolida 

cion de la dependencia tanto hacia la me t r dp o l i c,Q 

mo hacia los Estados Unidos. Es ma s, los principales 

sectores tienen conciencia del precio que d eb e r a n 

pagar en caso de una ema n c i p a c i d n , en vista de su 

escaso desarrollo polltico, economico y social. 

En 1975, en la me t r op o l t , se elabora el denominado 

"Plan Verde", el cual, a pesar de no haber obtenido 

los resultados deseados, hizo a Guyana interesante 

a los o j o s de las autoridades metropolitanas. 

La mayor riqueza de Guayana se encuentra precisame~ 

te en sus bosques, ya que no cuenta con valiosos re 

cursos mineros, como otros de sus vecinos. 

Tambien ha comenzado a incrementarse un cierto desa 

rrollo pesquero, en un inicio a mano~ de compaRlas 

americanas y japonesas, perc ya las compaRlas fran 

cesas han puesto su empeno en este proyecto. 
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Otro punto importante dentro del desarrollo q u a y a n e s 

es la f un d a c t o n del centro espacial Kourou, el cual, 

a pesar de no ser suficiente como punto de despegue 

de la economia, ha servido para lograr la autonomia 

de las comunicaciones por satelites y ha servido p~ 

ra incrementar las relaciones con otras potencias m~ 

dias, especialmente con Brasil. 

Una de las razones p~r las que Francia ha retrasado 

la independencia de este territorio es el pel igro 

que existe de una a n e x i o n p o r parte del Brasil, no 

de la manera colonialista tradicional, sino de acue.!:_ 

do a las nuevas modalidades del imperial ismo. 

4.6.3. Conclusiones 

La departamentalizacion no ha sido suficiente, a p~ 

sar de las mejoras que ha traido a la oob l ac i dn de los 

Departamentos,.para metamorfosear un pais en sus es 

tructuras y condiciones naturales, ya que si bien 

se incrementaron las escuelas, se erradico, casi en 

su totalidad, el analfabetismo y hubo sustanciales 

mejoras en el campo de los servicios p ilb l i c o s y de 

las leyes sociales, tambien significo el acceso a 

bienes de consumo innecesarios. una economia depen 

diente de intereses foraneos y un desequilibrio en 

la balanza comercial. 
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Hemos s e fi a l a d o las causas que favorecen la i nd e p en 

dencia pero, frente a estas encontramos tambien la 

·zos que atan a estos departamentos con la Metr6poli 

y que son 1 a causa para que esta independenci a se re 

trase 0 no se lleve a cabo. 

A pesar de que estos Departamentos Ultramarinos tie 

n e n , en la Co ns t i t u c t o n , los mismos derechos que los 

metropol i t a n o s , hay quienes consideran que su status 

politico y su situaci6n econ6mica son los de una co 

lonia y que sus relaciones con Francia no son las de 

una parte integrante de su territorio sino las que 

se dan entre un pais dominado y su dominador. 

Hemos encontrado que la departamentalizaci6n hace 

que la e c o n orn i a se torne en un juego artificial, ya 

que si bien el ingreso es alto y el nivel de vida es 

relativamente bueno, es gracias a subsidios y a la 

ayuda de la metr6poli y no en base a su propio desa 

rrollo. Para la metr6poli trae considerables gastos 

y una carga migratoria poco interesante. 

Entonces hay que buscar mas all a y tratar de encon 

trar c u a l es el beneficio real de Francia al mante 

ner estos departamentos en el Caribe. 

Al igual que sucede con los Estados Unidos, los De 

partamentos franceses sirven para transformar el di 
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nero publico en beneficia para el capital privado. 

En cuanto ala importancia geopolltica del Caribe, 
• ya la hemos senalado y estas islas sirven como ele 

mentos a negoci ar con los Estados Unidos, ya que son 

bases natural es y minan un poco la influencia del co 

1050 del norte a favor de Francia. 

En Guayana, desde 1968 funciona el centro espacial 

Kouru, sede de la misi6n Ariadne, que permite obte 

ner a Francia y a Europa una cierta autonomia en 10 

referente a satelites, telecomunicaciones y observa 

cion. 

Tarn b i e n funciona el Instituto Pasteur, el cual, por 

su situaci6n, se dedica a la investiqaci6n de enfer 

medades tropicales. 

Pero 10 m~s importante es la opinion del pueblo, 

quien se ha dado cuenta que dentro de la coyuntura 

actual es bastante d i f i c t l , con sus escasos me d i o s y 

recursos procurarse una independencia, sin embargo, 

hay quienes sostienen que la condici6n de colonia a 

la que se yen sometidos es inaguantable y que deben 

jugarse su carta de independencia y luego ver como 

pueden negociar con las potencias. 

liLa condition de colonie, hypocritement baptisee de 
partement; peut etre ressentie comme une offense pe_c 



204 

ma n e n t a la d i qn i t e de populations qui ont donne, 
les premiers de tout l'autre-mer, tant de preuves de 
leurs me r i t e s et de leurs sacrifices"202. 

Mientras que para o t r o s , las Antillas prefieren se 

guir como estan. 

"En conclusion, les Antilles ne veulent pas suivre 
le sort du tiers monde, dont elles encouragent le 
combat c o n t r e toutes les formes d'imperialismo, mais 
elles veulent rester avec la France a l'heure de 11 o cci den t " 2 0 3 . 

4.7. Procesos emancipadores de las colonias holandesas 
del C a rib e • 

"Igual que sucedi6 con la mitica Pandora, Colon di6 
vuel ta a un mundo de codi cias y de 1 uchas 1 u e qo de 
descubrir las Antillas"20lf 

Y as; Holanda, ex-colonia espanola, que obtuvo su i!!_ 

dependencia en 1609, en virtud de la Tregua de Amb~ 

res, fue la naci6n que mas golpe6 la hegemon;a co 

mercial de Espana en el Caribe. 

Los holandeses jugaban un importante papel en el cQ 

mercio de la zona atlantica de Europa y al disminuir 

su comercio con Espana y Portugal se vieron preci 

sados a buscar otros mercados. Hay que destacar que 

en esa epoca, la sal era ~n elemento vital para la 

202Victor Sable, op. cit., p. 64. 
203Ibid, p. 91. 
20lfArmando Lampe: "Las Antillas", p . 31. 
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vida del hombre, ya que no s6lo le servia para co.!!. 

dimentar sus alimentos sino tambien para preserva! 

los, es por esto que al disminuir la sal proveniente 

de Portugal, los holandeses se decidieran a buscar 

este preciado elemento en otras aguas; en un princl 

pio se dirigieron a las costas africanas de Cabo v«: 
de y m~s tarde a las costas venezolanas de Araya. 

Como Espana, ante los embates de Francia,Inglaterra 

y Holanda, no pudo ofrecer una resistencia suficie.!!. 

te, estas potencias colonialistas se apresuraron a 

legitimizar sus posesiones en la zona y asi en 1621, 

fundaron la Compania Holandesa de las Islas Oeciden 

tales, con un capital nominal de unos 7 millones de 

florines. 

Pero no s610 la salles sirvio para enriquecerse, 

pronto descubrieron que el tr~fico de esclavos era 

un filan aGn mayor que el oro y se dedicaron al fa 

moso comercio triangular de los siglos XV y XVI. 

En un principio las islas solo les servian como ba 

ses para el comercio y su mayor t n t e r e s se centraba 

en la eonquista del Brasil, pero mas tarde, eomenza 

ron su labor colonizadora. 

Entre 1630 y 1640, los holandeses se apoderan de A 

ruba, Bonaire y Curazao y se instalan en Saba, Sint 
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Eustatus y Sint Maarten, cuya p o s e s i o n le fue rati 

ficada por el Tratado de Munster. 

La Guayana Holandesa, hoy RepGblica de Surinam, les 

fue cedida en 1667 p~r el Tratado de Breda. 

Mas tarde el i n t e r e s p o r las islas se centro en su 

posicion geopolitica y en las importantes ventajas 

comerciales que en ellas se comenzaron a otorgar a 

los inversionistas extranjeros. 

"En las primeras de c a da s del siqlo XX, c a mb i d radi 
calmente la estructura economica de Aruba y de Cura 
zao con el flujo de capitales provenientes de los mo 
nopolios extranjeros"205. 

En esta nueva faceta en la vida economica de las is 

las se i n t c i a , gracias al descubrimiento del petr.2_ 

leo venezolano y al interes que la potencia america 

na comenzo a mostrar por estos territorios. 

En 1929, la crisis e co n om i c a mundial tuvo sus efec 

tos en las Antillas Holandesas, pero se recuperaron 

gracias al nuevo auge que tuvo el pe t r d l e o hacia 

1938 y la importancia de este mineral durante la e 

poca de la Segunda Guerra Mundial. 

"Las refinerias de Aruba y Curazao llegaron a proce 
s a r has t a e 1 9. 6 % del tot a 1 del apr 0 due c ion m u n dial 

20sGerard Pierre Charles, op. cit., p. 375 
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de crudo, convirtiendose en los mayores y mas moder 
nos centros de r e f t n a c i d n del mundo"206. 

Las co mp a n f a s petroleras que se establecieron en 1 as 

islas se uedicaron solo al incremento de sus activi. 

dades por 10 que, a e xc e p c t cn de una relativamente 

importante industria quimica, se descuidaron las de 

mas industrias 10 que causa que la e c o n o m i a de estas 

islas gire alrededor del p e t r-d l e o , elemento finan- 

cieramente inestable, por ser un recurso natural no 

renovable y por fluctuar sus precios de acuerdo ala 

oferta y la demanda. A causa de esto se ha formado 

una economia dependiente, cuya necesidad de import~ 

ciones de bienes b as i c o s la hacen gravitar alrededor 

de los Estados Unidos y de Holanda principalmente. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial se inicia el, 

ya tantas veces mencionado, proceso de descoloniza- 

cion mundial, que I l e qd hasta las a qu a s del Caribey 

al que no fueron ajenas las colonias holandesas; h~ 

mos visto como dicho proceso se concretizo; por una 

parte, can la formula de independencia de las Anti 

llas b r i t an i c a s y par la otra can la formula de la 

departamentalizacion de las Antillas francesas. 

La posicion general ante el colonialismo, la presion 

206Ibid, p. 376. 
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ejercida por la O.N.U. para lograr la descoloniza 

cion de los territorios no au t o ncmc s e incluso, la 

posicion de Holanda constituyen factores determinan 

tes para que estos territorios obtengan su t n de p e n 

dencia plena, incluso e s t.o ha s i do alentado por la 

potencia, quien desde 1948 comenz6 a otorgar una 

cierta autonomia en los asuntos internos, a fin de 

preparar a los gobiernos en las labores politico-a~ 

mini strati vas. 

Han sido las mismas islas, quienes han expresado su 

deseo de continuar los vinculos de a s o c i ac t dn que 

mantienen con Holanda; y asi, desde 1954 se rigen 

por la Carta del Reino, la cual les confiere autono 

mia en 10 referente a los asuntos internos y deja 10 

concerniente a defensa y relaciones internacionales 

en manos del gobierno de los Paises Bajos. 

"t.uan do e mp e z o a traer menos beneficios a Holanda, 
esta tom6 otras medidas. A partir de 1971 Holanda em 
pieza a invertir mas en otros paises de America La 
tina, en busca de mayor ganancia, presiona para re 
ducir la ayuda financiera a las Antillas Ho l a n de s as 
y Surinam y e mp i e z a a promover la independencia po 
liticall207• - 

4.7.1. La asociaci6n de las Antillas Holandesas 

Pero a pesar de no desear una independencia plena, 

207Armando Lampe: "Las Antillas Holandesas su Independencia. Un caso 
pa rt icul ar" en: IIE1 Caribe Contemporaneo", N2 8, p. 30. 
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se inicia, en el terreno politico, una nueva perspe£ 

tiva, gracias a la creaci6n y desarrollo de los sin - 
d i cat 0 s, los c u ale s y a des del 0 s a fi 0 s 2 0, c u and 0 9 r~. 

cias al auge petrolero, se intensifica el trabajo en 

las islas y surgen fuertes corrientes inmigratorias 

de Surinam y Colombia. 

En Curazao encontramos al A.V.V.V. afiliado a O.R.I. 

T. de tendencia socialdem6cratd y a la C.G.i.C. afl 

liada a la C.L.A.T. de tendencia socialcristiana y 

que agrupa a diez sindicatos y tres cooperativas de 

consumo. 

Como en el resto de las Antillas la labor sindical 

contribuy6 y en muchos casos gener6,la formaci6n de 

los partidos politicos; en 1936 surge en Curazao el 

Roma Catholic Party, cuyo lider principal fue Moises 

Oa Costa Gomez, compuesto, en su mayoria por holan 

deses y criollos, mas tarde, en 1948, el partido se 

divide y Oa Costa G6mez funda el Partido Nacional 

del Pueblo. 

En 1944 se funda en Curazao el Partido Democratica, 

encabezado por E. Janeckeen, quien abogaba por una 

serie de reivindicaciones y alentaba el sentimiento 

n a c ion ali s ta . 

Asi surgen otros partidos como el MAN, el P.N.P.U. 
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de crudo, convirtiendose en los mayores y mas moder 
nos centros de refinaci6n del mundo"206. 

Las c o mp a n f a s petroleras que se establecieron en las 

islas se uedicaron solo al incremento de sus activi 

dades por 10 que, a excepci6n de una relativamente 

importante industria quimica, se descuidaron las de 

mas industrias 10 que causa que la e co n om i a de estas 

islas gire alrededor del petroleo, elemento finan- 

cieramente inestab1e, por ser un recurso natural no 

renovable y por fl uctuar sus precios de acuerdo a la 

oferta y la demanda. A causa de esto se ha formado 

una econom;a dependiente, cuya necesidad de import~ 

ciones de bienes b a s t c o s la hacen gravitar alrededor 

de los Estados Unidos y de Holanda principalmente. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial se inicia el, 

ya tantas veces mencionado, proceso de descoloniza- 

ci6n mundial, que lleg6 hasta las ayua~ del Caribe y 

al que no fueron ajenas las colonias holandesas; he 

mos visto como dicho proceso se concretiz6; por una 

parte, con 1a formula de independencia de las Anti 

llas b r t t an i c a s y por la otra con la formula de la 

departamentalizacion de las Antillas francesas. 

La posicion general ante el colonialismo, la presi6n 

206Ibid, p. 376. 
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(Partido Nacional del Pueblo Unido) de tendencia so 

cialcristiana, liderizadopor Juancho Enertz, P.D.C. 

(Partido Demo c r-a t i co de Cu r a z a o ) de tendencia social 

d emd c r a t a , encabezado por Agustin Diaz, el F.O.l. 

(Frente Obrero de t.t b e r a c t dn ) de t en d en c t a izquie.!:_ 

dista cuyo lider principal era Wilson "papa" Godett, 

y la U.D.C. (Uni6n De mo c r a t a de Curazao) de tenden 

cia socialdemocrata, originada por una division del 

P.D.C., liderizado por Boy Rozendal. 

En Aruba encontramos al M.E.P. (Movimiento Electo 

ral del Pueblo) fundado en 1971", cuyo lider princj_ 

pal fue Betico Croes, el A.P. (Partido del Pueblo A 

r ub e n o ) de tendencia socialcristiana y encabezado 

por Henry Eman; finalmente podemos s e na l a r el P.P.A. 

(Partido Patriotico Arubano). 

IIGastman s e n a l a Que a parti r de 1960, se organi zaron 
varios partidos con un sustento ideologico y una ba 
se popular. Entre ellos cita el Partido Revoluciona 
rio del. F. ~1 a d u r 0, d i rig e n ted e los t r a b a j ado res p e 
troleros de Aruba; la Union Revolucionaria y el Par 
tido Radical del Pueblo en Curazao y en Bonaire eT 
Parti-Obrero Boneriano y el Partido Progresista Bo 
neriano. Despues de los disturbios de mayo de 1969 
en Curazao se o r q e n i z a el "Fr e n t e Obrero y de libe 
r a c i o n 30 de Mayoll de Wilson (lipapa") Godett y eT 
Movimiento Antillas Nuevas de Don Martina. En ese 
mismo periodo se funda en Aruba el Movimiento Elec 
t o r a l del Pueblo de Betico Croes"208• 

208Gastman, citado por Caceres De Pefaur Beatriz: El proceso descoloni 
zador en las Antillas Holandesas en: Servin, Andres: "Geopolitica de 
las relaciones de Venezuela con el Caribe", p. 283 y sig. 
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Como hemos s e fi a l a do , en 1954 las Antillas Holandesas 

en virtud de la Carta del Reino, pas an a formar pa~ 

te del Reino de los Palses Bajos, de acuerdo a los 

siguientes t e rm i n o s : existirian dos niveles de gobie~ 

no; el pri mero, Central presi di do por un Gobernador, 

designado por Holanda, una Asamblea Legislativa, el~ 

gida por sufragio y un Consejo de Ministros, quienes 

eran elegidos por la Asamblea Legislati va. 

El segundo nivel estarla formado por cuatro gobie~ 

nos locales; los cuales estarian constituidos por un 

Gobernador, elegido por la Corona, un Consul islefio 

y un Ejecutivo del gobierno de la isla; mas adelante 

volveremos a referirnos a la c ornp o s i c i dn de estos g2. 

biernos; 10 que nos interesa sefialar es que hasta 

1938 los miembros del Parlamento eran elegidos por 

la Corona y a partir de 1948 comenzaron a ser elegl 

dos por sufragio universal 10 que co n t r i b uyd al fo 

mento de la actividad politica. 

En 1948 Aruba y Curazao obtuvieron cada una 8 miem 

bros en el Parlamento y Aruba propuso que cada una de 

las islas pudiese tratar sus asuntos de una manera 

a u t d noma con Holanda, pero esta mo d i f i c a c i cn no fue 

aceptada. En 1950 esta pari dad en el Parlamento se 

altera y Curazao obtiene 12 bancas frente a 8 de Aru 

ba, 10 que revive en la isla su sentimiento de auto 
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nomia, ya desde 1947 se habia formado un movimiento 

separatista cuyo lider era H. Eman. 

En 1972 Aruba hace la propuesta del status separado 

para las relaciones entre Aruba, las islas y la me 

t r cp o l t , siendo nuevamente rechazada la modificaci6n. 

Finalmente en 1981 Aruba propone que se le otorgue 

su independencia, pero de una manera paulatina y en 

1983 se acepta la formula definitiva, mediante la 

cual Aruba podra obtener su autonomia en un proceso 

de tres etapas: I a primera que abarca de 1983 a 1986 

s e r v i r a para iniciar la de s ce n t r-e l i z a c i dnv t a n t o eco 

nomica como politica; la segunda, que podriamos de 

nominar de pre-independencia, que abarca de 1986 a 

1996 en la que Aruba seria considerada como una pa! 

te independiente en cuanto a sus relaciones con el 

resto de las i s l as y con Holanda; y bajo la tutela 

de la potencia iniciaria el manejo de sus relaciones 

internacionales y, finalmente una tercera etapa, a 

parti r de 1996, en 1 a cual Aruba seria consi de r a d a to 

talmente independiente, pero siempre manteniendo una 

estrecha relacion con Holanda. 

Sin embargo, el empuje descolonizador se ha visto 

frenado por una serie de razones tanto internas co 

mo externas que dificultan el proceso; entre las pri 

meras podemos menciondr ld mentalidad dependiente, 
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condi ci onada por 1 a ayuda e co ndm i ca que reci ben de 

1a metr6po1i; ayuda que sirve tanto para la creaci6n 

de infraestructuras, especialmente para el sector t.!:!_ 

ristico como para frenar el descontento producidoen 

las is1as por 1a rea1idad e c o n dm i c a y social, e s t o 

corrobora 1a posici6n de Ho1anda, quien, como aliado 

de los Estados Unidos buscan mantener la estabilidad 

en 1a zona, evitando los conf1ictos que esta teali 

dad pueda ocasionar. 

"Estos territorios, por el papel que les fue asign~ 
do en 1a division internaciona1 del t r ab a j o , han ex 
perimentado una estructuraci6n productiva que les 
confina a una funci6n subordinada. Son islas enc1a 
ves, islas factorias que dependen para su funciona~ 
miento del capital, de la tecnologia y del mercado 
que 1es ha side asignado por el gran capital"209. 

Otto e1emento de car'cter interno que p6demos sefia 

l a r es 1a fa1ta de un desarrollo econ6mico que 1es 

permita subsistir sin la ayuda de la metr6po1i. 

Otro e1emento que dificulta e1 proceso emancipador 

de las islas, es la tendencia separatista de Aruba. 

Desde 1954, como 10 hemos ya sefialado, los territo- 

rios insu1ares pasan a ser parte del Reino de los 

Paises Bajos. 

IIA partir de 1970 1a idea separatista se a q ud i z d , 10 

209Pierre Charles, op. cit., p. 380. 
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q r a n do s e que en 1975 dos tercios de los votantes die 
ran su apoyo a los lideres politicos que pedian sta 
tus aparte. Beticu Croes, uno de estos dirigentes~ 
de c l a r d que Aruba no s610 quiere la independencia de 
Holanda sino tambien de las islas de las Antillas 
Neerlandesas, donde predomina la posicion de Curazao 
que aun no guiere su independenciall2lO• 

Ya desde 1947 existia un movimiento que propugnaba 

la independencia de Aruba y comienzan los problemas 

con esta isla, la cual, por su mayor desarrollo e co n dmj 

co, generado por el auge petrolero y sus ingresos 

proveniente del turismo, su especial conformaci6n r~ 

cial (hay un mayor nume r o de mestizos) y su especial 

relacion con el resto de America Latina, se conside 

raba capacitada para obtener su independencia, pero 

no de Holanda, sino del resto de las islas. 

Y, por cuanto, la Carta del Reino forma una especie 

de f e de r a c i dn y, al igual que 10 sucedido en la Fe 

deracion de las Indias Occidentales, la carga eco 

n dn.i c a y fiscal de las pequefias islas r e c ayc sobre 

las mas desarrolladas, en este caso Aruba, 10 que 

motivo a sus dirigentes a incrementar sus activida 

des emancipado~as; en un principio para obtener la 

autonomia respecto de las otras islas, ya que el g.9.. 

bierno federal estaba centralizado en Curazao, y 

mas tarde con miras a la independencia de la metro 

pol i . 

210Ibid, p. 298. Subrayado nuestro. Comillas en el original. 
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En un proceso historico vamos a tratar de describir 

la situacion que hace pdrticular el caso de las An 

tillas Holandesas~ particularidad que se inicia des 

de los tiempos de la c o l o n t z a c i dn . En Curazao, el d~ 

.s ar r o l l o e c o ndm i co se inici6 de acuerdo a la llama 

da agricultura de plantacion realizada por esclavos 

negros, y las clases sociales se organizaron de acue!:_ 

do a las etnias; no ocurrio 10 mismo en Aruba, don 

de habia una mayor cohesion etnica y donde los con 

flictos surgen ante la inmigracion de pobladores ne 

gros. 

Gtro aspecto que las diferencia es el economico, ya 

que Aruba ha logrado un mayor nivel de desarrollo y 

de vida que las otras islas, pero, a pesar de esto, 

Curazao cuenta con un territorio mayor, y por eso 

le corresponde un peso mayor dentro de las decisio 

nes gubernamentales. 

En realidad podemos decir que la emancipacion que 

busca Aruba no es hacia la metropoli sino hacia la 

vecina isla de Curazao. 

Cuando en 1971 se funda en Aruba el MEP, la indepe~ 

dencia, en forma de una f e de r a c i dn de territorios, 

estaba en marcha; pero la actitud de Curazao, de rna 

y 0 r t err ito rio y po b 1 a c ion, alp r 0 p 0 n e r " ·0 n e man , 

one vote", hace que, ante la irremisible p e r d i da del 
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poder, Aruba se decida a proponer otros medios de a 

sociaciones. 

Finalmente podemos s e fi a l a r como otro de los factores 

que presionan para que se mantenga el status existen 

te a la misma sociedad antillana. 

Como sabemos, al igual que en el resto del Caribe, 

la sociedad e s t a caracterizada por una bien definida 

heterogeneidad; estas distintas razas y cultura se 

han fusionado originando un nuevo tipo: el antilla 

no; y dentro de la sociedadexisten diferentes estra 

tos organizados en forma piramidal: und base de cla 

se baja, formada por los antillanos, los negros y a..!_ 

gunos inmigrantes; un estrato medio, formado por ~ 

merindios, orientales, sirios, libaneses y algunos 

chinos y un estrato superior, formado por sajones 

que se ocupan de la administraci6n del capital ex 

tranjero y de las actividades gubernamenta1es y a1g_!! 

nos afrolatinos que se ocupan de actividades comer 

ciales privadas, de agricul.tura y crfa. 

Estos sectores superiores de la piramide social fu~ 

ron, como en la mayorfa de los casos, los primeros 

en proponer las ideas de autonomfa, que 1es permi 

tiese un mejor mejor y mas seguro desenvo1vimiento 

dentro de sus acciones diarias, pero una vez obteni 
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da ld autonomla politica interna, estas necesidades 

quedaron satisfechas y tratan de mantener esa situa 

cion, sobre todo por 1a ayuda y faci1idades que 1es 

repr~senta ser parte de 1a metropo1i y por e1 miedo 

a un gobierno izquierdista que pudiese estab1ecerse 

en las is1as. 

Como uno de los principa1es factores externos que 

entorpecen el proceso emancipador de las Antillas HQ. 

landesas encontramos las presiones de las companias 

t ran s n a c ion ale s, 1 as c u ale s, po r d i ve r so s mo t i v 0 s de 

ben mantener 1a s i t uac i dn bajo su control. En primer 

1 ugar, hemos s e fia l a do reiteradamente 1a posicion ge.2_ 

politica de las islas, situaci6n que se ha visto i~ 

crementada por 1a importancia del p e t r d l e o ; en Aru 

ba y Curazao existen importantes refinerias, que si 

bien son una fuente de trabajo que a umen t e un poco 

e1 nive1 de vida de estos pueblos, impiden una indus 

trial i z ac i dn organizada hacia el auto-abastecimiento 

y hace que las is1as dependan cada vez mas tanto de 

materias primas y de mercado para esta industria p~ 

tro1era como de importaciones de productos esencia 

les que no producen. 

Otra r a z dn de peso que i mp u l s a a estas compafiias p~ 

ra mantener las is1as bajo e1 dominio de una pote~ 

cia aliada es que ellas constituyen 10 que los inver 

• 
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sionistas denominan un IIparaiso fisca111• 

Ya desde 1953 se inicia 1a politica de desarrollo 

por invitacion, ideada por el gobierno a fin de tra 

tar de superar la crisis de empleo originada por 1a 

mo de rn t z ac i d n de 1a industria petrol era y el inten 

to de abaratar el costo de los hidrocarburos; esta 

politica consiste en otorgar una serie de faci1ida 

des tentadoras a las industrias f o r an e a s para que e~ 

tas se estab1ezcan en las islas, especialmente a co_!!! 

panias que manejan e1 sector turistico. Igua1mente 

se dan faci1idades para el establecimiento de comp~ 

nias financieras, mediante 1a creacion de tasas tri 

butarias muy bajas y de facilidades para el 1ibre mo 

vimiento de estos capita1es; aunque hay que sena1ar 

que esto estaba creado en funcion de capitales fora 

neos, ya que los antil1anos no podian participar por 

las restricciones que para este fin se estab1ecieron. 

Esto hizo que las is1as pasasen a ser una especie de 

es1abones entre los diferentes capita1es, los cuales 

incluso a veces no llegan a ser cambiados en moneda 

local; y, a pesar de que las islas se encuentran con 

vertidas en "p a r-a f s o s f t s c a l e s :", depositarios de e~ 

cedentes de capital foraneo, los Estados Unidos han 

comenzado a preocuparse por la evasion de impuestos 

que esto 1es significa. 

Con el establecimiento de estas c o mp a n i as financie 
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ras y 1a importancia adquirida por los sectores tu 

ristico y comercial se estimu1a 1a a dm t n i s t r a c t dn de 

bancos extranjeros. 

liEn un comienzo se admitio un solo banco extranjero 
en cada isla, el Banco de America l l e qo a Curazao en 
1969, e1 First National City Bank a Aruba y el Bank 
of Nova Scotia a St. Maarten. Pasteriormente cua1 
quier banco que estuviese en una isla podia t n s t a l a F 
se en cua1quiera de las otras, de esta manera el C1 
ty Bank llego a Curazao en 1974; tambien entraron 
n u e v 0 s ban cos coma e 1 C has s e ~1 a n hat tan Ban ken St. 
Maarten y el Banco Industrial de Venezuela en Cura 
zao (1973). Tarnb i e n mostraron su i n te r e s de t n ve r t i F 
en las Antillas Holandesas el Algemene Bank Neder 
land, el Bank Mees & Hope, ambos de origen holandes. 
La cadena Barclay de Gran Bretana adquirio el Banco 
Po p u 1 a r An till a no, en co n t r a s ted u ran tel a de cad a del 
setenta solamente se t n s t a l o un fi n t c o banco de ori 
gen n e t ame n t e antillano"211• 

Estos nexos financieros son una parte importante del 

interes de las transnacionales por mantener un cie~ 

to control sobre la situacion politica de estos te 

rritorios, ya que, s e qti n los t e rm i n o s de la Carta 

del Reino, es con Ho1anda con quien debe tratarse en 

los asuntos de indole internacional e indudablemen- 

te es preferible negociar con una potencia aliada a 

tener que entenderse con a l qfin gobierno de tendencia 

izquierdista 0 socialista que pudiese establecerse 

en las i s l a s • 

El gobierno de las islas esta encabezado por la Rei 

na de Holanda y tiene su sede en La Haya; en los te 

211Gb. 't 287 Cl ., p. . 
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rritorios la Reina esta representada por el Goberna 

dor, nombrado por ella y quien es el Jefe de las Fuer 

zas Armadas y de un contingente naval que se encuen 

tra permanentemente en las Antillas. 

El Gobernador nombra al Consejo de Ministros y como 

representante de la Reina, debe velar por los inte 

reses de la Corona y cuidar de que las decisiones 

parlamentarias locales e s t e n en perfecta armonia con 

los lineamientos legislativos de la me t r dp o l i ; sus 

atribuciones estan senaladas en el Reglamento para 

el Gobernador de las Antillas Neer1andesas; y dentro 

de los gobiernos locales, aparte de ser q u i e n enc~ 

beza el poder ejecutivo, forma parte de 10 p a r l ame p 

tario; actua conjuntamente con el Consejo de Minis 

tros y es asesorado por un Consejo Consultivo, com 

puesto de por 10 menos cinco miembros nombrados por 

el. 

E1 poder legislativo esta formado por un Parlamento 

(stateen) compuesto de 22 miembros, elegidos por su 

fragio universal y cuyo periodo es de 4 anos. 

El poder judicial e s t a formado por las Corte de Pri 

mera Instancia que funcionan en cada una de las is 

las y 1a Corte de Ape1aci6n. 

Los jueces de las Cortes de Primera Instancia forman 
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1 a Cor ted e Ape 1 a c i 6 n; e 1 pre sid en t e y los m i em b r- 0 s 

de la Corte de Apelaci6n y el Fiscal General, son 

nombrados por la Reina, en consulta con los gobie.!:_ 

nos antillanos. La Corte Suprema de La Haya tiene PQ. 

der de casaci6n con respecto a las decisiones anti 

llanas. 

Cada uno de los territorios goza de una relativa au 

tonomia para la resoluci6n de sus asuntos internos y 

su administraci6n e s t a a cargo de un Consejo Insular, 

un Consejo Administrativo y un Jefe Superior. El Con 

sejo Insular es elegido cada cuatro anos y se ocupa 

de los asuntos relacionados con vivienda, agua, e~ 

cuelas, electricidad y demas cosas que atanen a las 

islas en particular. 

4.7.2. Proceso de independencia de Surinam 

Surinam (anteriormente Guayana Holandes~, situado 

fuera de los l f mi t e s del Mar Caribe, por s u cercania 

y porque comparte la suerLe de las regiones del a 

rea 10 hemos considerado como parte integrante de es 

te trabajo), constituye un caso aparte ya que es la 

unica colonia holandesa en America que ha obtenido 

la independencia total. 

En un principio fue una colonia, con un tratado se 

mejante al de las islas, pero luego, las mismas ca 
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racteristicas economicas de su desarrollo la fueron 

diferenciando; ya en los anos 30 se inicia el impo~ 

tante comercio petrolero en las islas y la e x p l o t a 

cion de bauxi ta en Surinam, especialmente durante la 

epoca de la Segunda Guerra (1939-1945); estas rese~ 

vas mi ne r a s adqui eren una i mportanci a vi ta 1 , especial 

mente para la politica americana. 

"Al alcanzar un 25% de la p r o duc c i dn mundia1 de este 
mineral, se c o n v i r t i d en el primer productor en e l 
mundo, con reservas estimadas en mil millones de to 
neladas"212• 

Hoy es el tercer productos mundial de bauxita. 

Este incremento en e1 desarrollo de 1a economia con 

tribuye ala f o rma c t dn de los sindicatos y de una 

clase obrera, que comienza a exigir sus derechos y 

reivindicaciones; y como en el resto del Caribe, e~ 

tos sindicatos forman 1a base de los partidos poll 

ticos, quienes mas tarde co n duc t r an a la naci6n ha 

cia su independencia. 

Va hemos senalado, en la epoca de post-guerra, un 

sentimiento general de repudio al colonialismo,que 

l l e vc a las potencias a ceder sus territorios 0 bien 

a recurrir a diferentes argucias 0 formulas que les 

permitiesen conservar su secular predominio. 

212Gerard P. Charles, OPe cit., p. 373. 
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En 1954, Holanda concede la autonomia local para sus 

colonias del Caribe y por medio de la Carta d~l Rei 

no se establecen tres partes: Holanda, Surinam y las 

islas del Caribe. 

Esta r e c i e n creada autonomia p e r-m i t i o que en Suri 

nam se fomentase 1 a conci enci a pol iti ca, mati zada 

por el mosaico racial que conforma la sociedad surl 

namesa; para esta e p o c a se institucionalizan los pa.!:_ 

tidos politicos, entre ellos podemos s e fi a l a r : el SOP 

(Surinaanse Oemocratische Party), el cual gobern6 ha~ 

ta 1958 cuando c ay d el gobierno de Ferrier; de 1958- 

1967 goberno una coalicion del N.P.S. (National Par 

ty Suriname) formado por negros pero dirigidos por 

blancos y mulatos y el VHP (Verenigde Hindostaanse 

Party) integrado por hindues; pero las gestiones de 

estos gobiernos solo lograron evidenciar 10 limita 

do de la autonomia y comienzan a organizarse mani 

festaciones de protesta; asi podemos senalar, entre 

otras, una huelga general en la ciudad de Paramari 

bo en 1971. 

La base politica se habia integrado y el clima gen~ 

ral era favorable para la emancipaci6n, por 10 que, 

en 1973, una coalisi6n de partidos solicit6 ante la 

Corona la independencia del territorio y esta les 

fue concedida el 25 de noviembre de 1975. 
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Sin embargo, como hemos visto en otros casos, esta 

independencia tiene mas bien un c a r a c t e r formal, ya 

que de hecho, los vinculos entre la coloniaysu ex 

metropol i no se deshacen con la firma de un acta y 

la s i t u ac i o n de independencia favorece mas a la me 

t r dp o l t , quien deja de erogar en planes de subsidios 

a ayuda que no les retribuyen un beneficio sustancial, 

mientras que, una vez obtenida la independencia, la 

joven n a c i dn comienza a pagar 1 a mencionada ayuda de 

manera casi incondicional. Este es el caso de Suri 

nam, y de muchas otras naciones quien goza de inde 

pendencia politica, pero es absolutamente dependie~ 

te en el aspecto e c on dm i c o , ya que se encuentra en 

manos de las potencias tanto para 1 a c o l o c ac i cn de 

sus materias primas, que constituye el 90~~ de sus ex 

portaciones, como para la i mo o r t ac i cn de bienes ese~ 

ciales que no producen. Asi de nuevo encontramos las 

secuelas de los gobiernos coloniales, ya que el desa 

rrollo e c o n orn i c o se base en las necesidades e inte 

reses de la metropoli sin buscar una via de desarro 

110 en base a los intereses nacionales. 

En este orden de ideas podemos senalar que Surinam, 

al igual que el resto de las colonias restringio su 

papel e c o ndm i c o a producir condiciones ventajosas p~ 

ra su me t r o p o l i . 

La o ro ouc c t o n y la explotaci6n de la bauxita e s t a n 
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car god e 1 a Sur a 1 c 0 ( A 1 co a Sur ina m ) , B ill i n ton ~1 a a s 

shapy y Reinolds; siendo su principal comprador la 

potencia americana. 

Luego de la independencia, la situacion polltica s~ 

fri6 un estancamiento debido a la polarizaci6n etnl 

ca, ya que a pesar de las diferentes coalisionesque 

se formaron a fin de lograr una imagen multietnica, 

esto no pudo ser posible a los partidos tradiciona 

les P.N.S. (Partido Nacional de Surinam), P.S.V.(Pa_c 

tido Progresivo Popular de Surinam), P.N.R. (Partj_ 

do de la Republica Nacionalista), KTPI (Partido Ca~ 

pesino Indonesio), VHP (Partido Indio de la Reforma 

Progresiva), S.R.I. (Partido del Pueblo Indonesio y 

el Progressive Bush Negro Party; a estos se unieron 

nuevas agrupaciones, entre ellas el Partido del Pue 

blo, P.A.L.U., a s o c i a do a s e c t o r-e s agrarios, y el D. 

P.F. de tendencia maoista. 

Esta crisis p o l I t i c a surge por la desmedida i mp o r t an 

cia del factor etnico dentro de los conceptos de los 

gobiernos nacionales, 10 que inhibe la formaci6n de 

cuadros organizativos en base a los intereses del 

pais y no a una determinada concepcion racial. 

IOAl producirse la independencia de Surinam, los dos 
bloques politicos enfrentados en el poder, el Natio 
nal Party Conbination (NPK), aglutinado alrededor de 
los grupos negros y mulatos y en la o p o s t c t o n el Par 
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tido Demo c r-a t t co Unido (PDU) hegemonizados por hin 
dues, mantuvieron, dada la paridad de fuerzas basa 
da en la alianza con otros grupos etnicos, un estan 
camiento en la vida politica del pais. A esta situa 
cion podemos anadir la creciente corrupcion adminis 
trativa, en el marco de la presencia decisoria de l as 
empresas que controlan la explotaci6n de la Bauxita 
-Alcoa y Billinton- y la fuerte dependencia economi 
ca de la vida holandesall213. 

En 10 que se refiere a la crisis economica podemos 

senalar la gran dependencia de tecnologia extranje- 

ra, el creciente desempleo, la c o r rup c i dn en los si~ 

dicatos; unidos a la ya mencionada dependencia de mer 

cados y de importacion de bienes. 

Estos dos aspectos inciden en una fuerte crisis so 

cial que contribuye a la migracion desordenada y al 

hacinamiento de personas en los centros poblaciona- 

l e s , especialmente en Pa r ama r i b o , con la consecuente 

crisis en los servicios, desempleo, delincuencia y 

todos los males propios de esta situacion. Por otra 

parte, se fomenta la emigracion, principalmente ha 

cia Holanda, mana de obra calificada, que a su vez 

escasea en el pals ya que las condiciones de ambos 

mercados son muy desiguales. 

En este marco explota el 25 de febrero de 1980 la 

"Re vo l u c i dn de sargentos" (que toma este nombre, ya 

que se origina por las r e i v t'n d t c a c t o n e s' sindicales 

213Andres Servin: "Surinam: Revo l uci dn 0 Oictadura Militar?", en: "Nue 
va Sociedad", N.2 54, p. 10. 
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no satisfechas de un determinado sector de las fuer 

zas armadas), quienes derrocan a1 PrimerMinistro Henk 

Arron y se instaura en el poder un gobierno de tipo 

civico-mi1itar presidido por Johan Ferries y con e1 

Dr. Heruck Chin-A-Sen como primer ministro. 

Pero 1a "Re vo l u c t o n de los Sa r qe n t o s :", a pesar de te - - 
ner unos objetivos naciona1istas, no contaba con una 

base i d e o l d q i c e fuerte, ni gozaba del apoyo de las m~ 

yo ria s pop u 1 are s, po res to, par a 1 a form a c i 6 n dec u a 

dros administrativos, tuvo que recurrir a los p a r t j 

dos politicos, especialmente a los de izquierda, ya 

que los tradicionales habian side cuestionados por la 

r e vo l u c t o n , y estos partidos de izquierda tampoco co!!. 

taban con un fuerte respaldo popular, 10 que hi zo yue no 

pudieran encauzar los esfuerzos del gobierno, el cual 

presento una imagen de precaria estabilidad. 

La expl otaci on de 1 a bauxi ta conti nu d en manos de co.!!!. 

paiiias transnacionales; la agricultura no present6 in 

dices de crecimiento significativos. El nivel de vi 

da continuo estancado y a todo esto podemos anadir 

que las organizaciones destinadas a sustituir a los 

partidos politicos no cumplieron su cometido a cabali 

dad. 

Esta falta de apoyo popular hizo que, incluso algunos 

de los parti dos que los acompaiiaran en sus inicios 
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como el Volks Parties y el Palu mostrasen, primero su 

descontento, y luego un franco enfrentamiento. 

y ya para 1982 se iniciaron los intentos de co n t r aq o] 
, 

pe. Renuncia el presidente Chin-A-Sen y D. Bouterse 

designa como primer ~inistro a Heri Neijhorst. 

Y si e s t o no hubiese side suficiente para poner en j~ 

que a un gobierno, se desencadenan contra el las pr~ 

siones internacionales; Holanda, quien r e i t e r a d arn eq 

te habia amenazado con retirar su apoyo, finalmente 

10 hace, un t e n d o s e los Estados Unidos, porso1idaridad 

con la potencia; 10 que unido a la baja de precio de 

la bauxita hicieron que e1 Jefe del Consejo Nacional 

Desi Bouterse, quien tome el mando en 1981, volviese 

sus o j o s , como una soluci6n sa1vadora hacia La Haba 

na, sin embargo la esperada ayuda no 11eg6 a concre 

tizarse y comenzaron a surgir ptoblemas con el gobie.!:_ 

no cubano, que desembocaron finalmente en una rupt~ 

r a d ere 1 a c ion e s, c u and 0 , des p u e s del a m u e r t e de ~1 a u 

rice Bishop y de fuertes conflictos con Bouterse, Fl 
del Castro cerro la Embajada Cubana en Paramaribo. 

A partir de 1983 se ha hecho mas estrecha la colabo 

racion con la vecina Republica de Brasil y los brasi 

l e fio s , d e s p ue s de la salida de los cubanos, se co.!!. 

vierten en los asesores del gobierno militar, bajo la 

mirada protectora del Tio Sam, quien ha delegado el 
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problema s u r i n ame s en manos del Brasil; pero este pais 

por su misma s t tu a c i cn interna, tampoco ha podido su~ 

tituir la ayuda que otorgaba Holanda ($ 90 millones), 

por 10 que Surinam en 1985 a c e p t d un c r'e d t t o de $ 100 

millones ofrecido por un nuevo personaje en la histQ 

ria del Caribe Muamar al Oagafi; yaque el devenir de 

acontecimientos nos mo s t r a r a sus motivaciones y el p~ 

pel que aspira a jugar este lider libio en el ajedrez 

imperialista del Caribe. 

4.7.3. Conclusiones 

Al analizar la s t t ua c t o n de las colonias holandesas 

del Caribe nos encontramos ante dos procesos difere~ 

tes. En primer lugar, la independencia inconclusa de 

las t s l a s , bajo el manto de las asociaciones con la 

me t r dp o l t , y en segundo, la independencia formal de 

l·a Guayana Holandesa, hoy Surinam. 

Podemos senalar que Holanda tiene como uno de sus ob 

.i e t i v os de politica exterior, otorgar la t nd e p e n d ep 

cia a sus territorios del Caribe; pero se ve frenada, 

por una parte, por la actitud de las propias islas, 

quienes, a e x c e p c i dn de Aruba, a la que ya hemos he 

cho referencia, no desean la emancipacion sino la au 

ton 0 m i a en los as un t 0 sin t ern 0 s , que 1 e s perm ita 

seguir gozando de p ro t e c c i dn y la ayuda de Holanda; 
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y por la otra la actitud de los Estados Un i do s para 

q u i e n e s estos pequefios territorios, de acceder ala 

independencia, deben hacerlo de una manera similar a 

las ex-colonias inglesas, es decir, con las garantias 

de que se ma n t en d r a el status quo de la zona y que no 

c a e r a n en manos de gobiernos socialistas que puedan 

tener un acercamiento con la Union So v i e t t c a por me 

dio de la vecina isla de Cuba. 

El caso de Surinam nos demuestra como los Estados U 

nidos ha contribuido, por medio de una tercera pote~ 

cia, Brasil, a mantener la estabilidad de la zona y 

a hac e r· con t rap e s 0 a 1 a a y u d a cub a n a • 
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v. LAS POTENCIAS EN EL CARISE. LOS JUGADORES 

Hemos visto como en esta convu1sionada zona no I l e qa a ~ 

fectuarse ninguna acci6n sin que de t r a s e s t e 1a mana de 

~lguna de las grandes potencias. 

A cada uno de los movimientos naciona1istas de los nuevos 

paises, los modernos imperia1istas han encontrado una ma 

nera para adecuar10 a sus po1iticas e intereses. 

La herencia del c o l o n i a l i s mo es 1a impronta que se ve a ca 

da paso en la historia de estos pueblos, por e110 hemos 

creido importante destacar 1a estrategia de juego, en prl 

mer lugar, de las dos superpotencias; en segundo, de las 

antiguas potencias c o l o n t a l i s t a s y, por ultimo, de las lla 

madas potencias medias, en su ajedrez imperia1ista. 

5.1. Politica norteamericana hacia el Caribe 

IILos Estados Uni dos, en un proceso mas compl i cado que 
e1 presagiado por e1 senador Beveridge en 1889, nun 
ca buscaron izar su bandera en u1tramar salvo en cir 
cunstancias excepciona1es, Prefiriendo trabajar me 
diante e1 apoyo de las oligarquias locales y 1a de p e ii 
dencia de l~ region de tecno10gia y excedentes de ca 
pita1 estadounidense a fin de controlar1a, 1a politI 
ca norteameri cana gi ra al rededor de 1 a canti dad de in 
versiones estadouni densesll21 '+. 

Como 10 hemos venido seiialando a 10 largo de este tra 

21'+tv1ichae1 Manley: "Importancia es t re teq ica de la Cuenca del Car-ibe" en 
Nueva Sociedad N2 63, p. 10. 
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bajo, los Estados Unidos tienen multitud de razones 

para interesarse en la zona del Caribe, t n t e r e s que 

comienza desde su misma independencia. 

"El proceso de adueiiarse del comercio de las Antillas 
fue parte de la politica general expansionista norte 
americana que se puso en marcha practicamente con la 
independencia de las Trece Colonias. La penetracion 
comercial en el Caribe corri6 paralelamente con el ex 
pansionismo territorial yanqui hacia el Oeste y eT 
Sur"21S. 

Sobre este punto existen innumerables trabajos de in 

vestigacion, y cada uno realizado de acuerdo a la p~ 

s i c i dn politica del autor, su ideologia, su nacionali 

dad y algunos otros intereses, pero, todos coinciden, 

en que los Estados Unidos ha jugado, juega y jugara 

un papel determinante en los destinos de los pueblos 

del Cari be. 

Agotar este tema seria objeto de otro trabajo, por 10 

que solo trataremos de fijar las politicas norteame 

ricanas en relaci6n a los nuevos paises y el papel 

que ha asumido en el desarrollo de los procesos de 

cambio efectuados en la zona. 

Va desde 1898 se inicia la intervencion de la pote~ 

cia del Norte cuando transforman la guerra de t n de p en 

dencia cubana en un conflicto cubano-hispano-nortea 
mericano. 

21SJose Benitez: "Las Antillas: Co l on iz ac ion , Azticar e Imperialismo", 
p. 213. 
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"Roosevelt 10 habia expresado en 1898 liMe gustaria 
moldear nuestra politica exterior con el objeto defi 
nido de arrojar de este continente a todas las poten 
cias e u r o ne a s . Empezaria por Espana y acabaria con In 
glaterra"216. 

Luego, en 1823 se reafirma ese derecho con 1a doctri 

na t10nroe; que si bien en su momenta fue una carta de 

respaldo para las incipientes naciones hispanoamerl 

canas frente a las pretensiones de la SantaAlianzay 

establecia que los territorios libres no serian obj~ 

to de futuras colonizaciones217, mas tarde ha servido 

de base para el mantenimiento de la hegemonia norte~ 

mericana en e1 area, especialmente a partir de 1840, 

con la conocida tesis del destino Manifiesto popula- 

rizada por John O'Sullivan, la cual justifica el ex 

pansionismo por la superioridad racial y politica. 

En 1904, el presi dente Theodore Roosevelt afia d e el co 

ralario a la Doctrina Monroe: 

"No garantizamos a ninguna naClon protegerla contra 
el casti go si se porta mal, con tal que el castigo no 
tome forma de ap r-o p i a c i d n del territorio por una p.2_ 
tencia no americana. 
La delincuencia cronica de algunos paises latinoame 
ricanos puede •.. hacer necesaria la intervencion de 
alguna naci6n civilizada, y en el Hemisferio Occiden 
tal, la Doctrina r~onroe puede obligar a los Es t a do s 
Unidos .•• a ejercer un poder de policia internacio 
nal"218. 

216Theodore Roosevelt, citado por Jose Benitez, op. cit., p. 72. 
217Doctrina Monroe en Documentos basicos de la Historia de los Estados 

U~idos de America, pp. 35-37. 
218Theodore Roosevelt, citado por Demetrio Boersner "Relaciones Inter 

nacionales de Am~rica Latina, p. 206. 
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Por 10 que la Doctrina Monroe se constituye en un ele 

mento justificativo para la t n t e rv e nc i o n directa de 

los Estados Unidos en los Conflictos del Caribe, Cen 

tro y Sur-America. Asimismo, la Doctrina Monroe sir 

via para que, en 1895, los Estados Unidos intervinie 

sen en el problema de la f t j e c i o n de los limites en 

tre Venezuela e Inglaterra. 

Mas adelante, el Presidente William H. Taft anade su 

parte y establece que la intervenci6n extra continen 

tal no debe ser ni politica ni econ6mica y mantiene 

su conocida tesis de la "diplomacia del d o l a r ". 

As; que, mediante Doctrinas, Comisiones, Ligas, etc. 

el aguila norteamericana puso sus garras en el resto 

del Continente y se ha negado a dejarlo escapar. 

Como un ejemplo de la injerencia n o r t e fi a en la vida 

del Caribe, podemos s e fi a l a r las siguientes t n t e rv en 

ciones: Cuba (1898-1934), Panama (1903), Republica Dg_ 

minicana (1904 y 1916-1924), Nicaragua (1911-1933), 

Haiti (1915-1934) y Guyana (1961). 

En 1940, por los estragos causados por la gran depr~ 

si6n mundial de los afio s 30, nace la "Com i s i dn Anglo 

Americana para el Desarrollo de los Territorios del 

Caribe"; y de all; en adelante la presencia de los Es 

tados Unidos se hace constante y sensible; asi pod~ 
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mos sefialar que firma acuerdos con Inglaterra, que 

le permiten obtener bases militares en Trinidad, Gu 

yana y Sta. Lucfa. 

Oespues de iniciado el proceso de descolonizaci6n de 

las Antillas inglesas, se vi6 realizado el suefio de 

Roosevelt de sustituir el poder metropolitano por el 

estadounidense, pero no bajo la forma de un colonia 

lismo formal, sino sustituyendo los contingentes ar 

mad 0 s p 0 r los hom b res d e ~J all S t r e e t , m e j 0 r a U n s i 

eran de color, pues ella les otorgaba mayor credi 

bi 1 idad en los p a I s e s Cari be fio s . 

Como h em o s s e fi a l a d o , a partir de 1945, el m un d o se ha 

dividido en dos bloques: URSS frente a EUA, cada uno 

tratando de sobrepasar al otro y esta llamada "gu~ 

rra f r i a " vino a entibiar las t6rridas aguas del Cari 

be, y por si ya fuesen pocos los problemas de las na 

ciones de esta zona, tienen tambien que vivir con la 

injerencia de este conflicto en su desarrollo. 

En 1946 la mencionada comisi6n se transformara en la 

"Comisi6n para el Caribe" y uno de sus fines princi 

pales sera fomentar la d e s co l o n i z a c t dn ; una vez con 

cretado este proceso, desapareceran en 1965. 

En 1959 se instaura, en la vecina isla de Cuba, un 

gobierno revolucionario y hacia 1960 un hecho ins61i 
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to hace tambalear las bases del poder norteamericano 

en el Caribe: la constituci6n de un regimen marxista 

en esta isla, todos podemos recordar la tesis de la 

manzana madura de John Quincy Adams, quien de c l a r o en 

18 2 3 que II Cub a ali g u a 1 que una man zan a mad u r a, cae ria 

en manos del gobierno norteamericano"; y surge la rea£. 

cion de la potencia americana, quien endurecio su PQ 

litica, declaro un embargo temporal a las compras de 

azucar cubana, conmino a la D.E.A. a condenar las ac 

ciones cubanas y recrimin6 a la Union Sovietica por 

su intervencion. 

El i n t e r e s de los Estados Unidos en la zona es eviden 

te, Charles Evans Hughes2.l9, s e na l a que la politica 

exterior de los Estados Unidos hacia el Caribe se .ha 

visto influenciada por ciertos hechos historicos, co 

mo son: 1 ague rra con Es pa fi a , que di 0 1 a i n de p e n de n 

cia a Cuba; el corte del istmo de Panama, que creo 

fuertes lazos con esa Republica,ya que constituy6 un 

punto vital tanto para la defensa como para el come~ 

cio norteamericano y, por ultimo senala la situacion 

privilegiada de su pais en los aspectos p o l f t t cov e cq 

n dm i co y social. 

Ademas podemos senalar al Caribe como una fuente de 

219Charles Evans Hughes: "Re l ac i dn de los Estados Unidos con otros pal 
. ses del hemisferio occidental". 
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materia prima, como la bauxita, proveedor, refinador 

y paso cornercial del p e t r d l e o , amen de ser un impoL 

tan t e mer cad 0 par a sus pro d u c t 0 s Y u n r e c i pen d i a rio de 

los excedentes de capital norteamericano. 

II ( ••• ) entre 1965 y 1980 el 52% de todas 1 as ganan 
cias de las sucursales estadounidenses que operan en 
America Latina se repatrio a los Estados Unidos.Esto 
significa que de cada dolar de ganancia neta obteni 
da por una filial de una corporacion transnacional, 
52 centavos salieron del pals, aun cuando el 78% de 
la inversion realizada para generar ese dolar provi 
niera de fuentes 10calesll220• - 

La importancia del Canal y del libre paso comercial 

por el Caribe, se hace mas evidente de s p ue s de la gu~ 

rra Iran-Irak, cuando se toma conciencia del proble- 

ma que podria causar la suspension del suministro de 

petr6leo a occidente, de producirse un eventual cie 

rre del Golfo Persico. 

Suscintamente, la politica norteamericana de las Gl 

timas decadas puede dividirse en varios periodos: 

Administraci6n Kennedy: Unas semanas antes de la to 

ma de posesi6n, J.F. Kennedy, los Estados Unidos rom 

pieron relaciones diplomaticas con el gobierno de la 

veci na is 1 a de Cuba, a qui en cons ide raban como una base 

s o v i e t i c a desde donde se podria expandir la ideologia 
comunista. 

22°Michael Manley: "Import anci a es tra teqt ca de la Cuenca del Car'i be" , 
en: Nueva Sociedad N2 63, p. 11. 
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En el mes de abril de 1961 un grupo de exiliados cu 

banos desembarcaron en Bahia de Cochinos con el fin 

de derrocar a Fidel Castro, pero este intento f r a c a s o 

y aunque no intervinierun en el, soldados norteameri 

canos, los rebeldes habian recibido ayuda y entrena 

miento en Florida, 10 que ocasion6 la indignaci6n de 

Castro y una mayor tirantez entre ambas naciones. 

Al siguiente a no , el mundo t emb l o ante la posibilidad 

de un h o l o c a us t o , que podria produci rse por el impase 

ocasionado por la existencia de proyectiles sovieti 

cos, con plena capacidad destructiva, en el territo- 

rio cubano. 

La a dm i n i s t r a c t d n Kennedy f ue e n f a t i c a en su posicion 

ante este hecho y finalmente los proyectiles hubieron 

de ser retirados. 

II Sobre t o do , a 1 mi smo ti empo que defendemos n ues tros 
intereses vitales, las potencias nucleares, deberemos 
evitar aquellas confrontaciones que ponen al adversa 
rio ante la e l e c c i d n de una retirada humillante 0 una 
guerra nuclearll221. 

A pes a r de es tos h e ch o s , 1 a a du.i n i s traci on Ken.nedy. 

se c a r a c t e r i z d por una politica exteriororientada ha 

cia la paz, la cual consideraba una necesidad, tanto 

para las potencias, quienes sostenian eran las mas 

afectadas 

221J.F. Kennedy: "Discurso en la American University" en:"Documentos ba 
sicos de la Historia de los Estados Uni do s de America", p. 81. 
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"Es un hecho i r o n t co pero cierto que las dos pote~ 
cias mas poderosas son las que se hallan en mayor pe 
ligro de desvastado. Todo 10 que hemos construfdo,t~ 
do aquello p~r 10 cual hemos trabajado, quedara des 
trufdo en las primeras 24 horas"222. 

como para los paises menos desarrollados y p~r ella 

en 1961 se crea los Cuerpos de Paz y se establece la 

Alianza para el Progreso. 

Administraci6n Nixon-Ford: En esta epoca el t n t e r e s 

de los Estados Unidos hacia el Caribe estaba enfoca- 

do a mantener el aislamiento de Cuba y a continuar 

las relaciones bilaterales con el resto de los paises 

de la zona, a pesar de la coincidencia de problemas 

entre estas naciones caribenas, a fin de hacer mas e 

fectiva su dominacion dentro de ellas. 

Hay que recordar que los grandes esfuerzos hacia la 

pol i tic a ext e rio r sec 0 n c e n t r a ron e n 1 are sol u c i 6 n del 

conflicto de Viet-Nam y la apertura a China,de acuer 

do a los lineamientos de la Doctrina Nixon. 

"Su tesis central es que los Estados Unidos partici 
paran en la defensa y desarrollo de sus aliados y ami 
gos, pero que la naci6n ni puede ni va a concebir t~ 
dos los planes, idear todos los programas, ejecutar 
todas las decisiones, ni echarse a cuesta toda la de 
fensa de las naciones libres del mundo. Da r e mo s ayu 
da cuando ella signifique una verdadera diferencia y 
cuando se considere que es en nuestro provecho"223• 

2 2 2 I bid, p. 80 • 
223Richard Nixon en "Reseiia de Historia de los Estados Unidos, p. 190. 



240 

Sin embargo, las secuelas de Viet-Nam, una dificil si 

t u a c t o n financiera y \~atergate generaron una crisis 

nacional que condujeron a la primera renuncia de un 

presidente norteamericano. 

Su sucesor Gerdld Ford ofreci6 continuar la politica 

exterior de Nixon y se concretaron las conversaciones 

sobre la l t m t t ac t c n de armas, el 1~ de agosto de 1975, 

Gerald Ford, L. Brezhnev y 33 dirigentes de otras n~ 

ciones signaron los acuerdos de la Conferencia sobre 

Seguridad y Cooperacion. 

Administraci6n Carter: Este periodo se caracterizo 

por la aperturaenlas relaciones internacionales, i~ 

cluso hacia Cuba, buscando la distension y el d e s a r 

me de la llamada"Guerra de las Galaxias". 

Uno de los hechos de mayor trascendencia para el Car; 

be es la r a t i f i c a c t Sn del Tratado del Canal de Pan a 

ma, el cual garantiza la neutralidad de este i mp o r t an 

te paso hasta el ano 2.000. 

La politica exterior de este periodo se base en los 

lineamientos de la Doctrina Carter sobre los Derechos 

Humanos, 1 a cual sostenia que los Estados Uni dos ba 

sarian sus relaciones con el resto de la nacion de a 
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cuerdo al respeto que diesen a los "Derechos Hu 

manos"22lt. 

Pero una grave crisis economica interna y sucesos i~ 

ternacionales como la invasion s o v t e t i c a a Af o a n i s t a n 

y el fracaso del intento de rescatar a los rehenes 

que se encontraban en la Embajada de los Estados Uni 

dos en Iran, hicieron que el pueblo estadounidense se 

sintiese irrespetado y diese su voto a una alternati 

va diferente. 

Administracion Reagan: La posicion de Jimmy Carter, 

favoreci6 el surgimiento en el Caribe de una tenden 

cia izquierdista, la cual se cristaliz6 en Grenada 

con el establecimiento de un gobierno socialista en 

cabezado p~r Maurice Bishop, seguidos por cambios e 

lectorales en Dominica y Santa Lucia. Estos hechos a 

lertaron a los Estados Unidos ace rca de una fuerte 

presion en contra de sus intereses y su papel hegemi 

nico por 10 que, de nuevo, cambiaron su estrategia y 

sustituyeron a sus legiones de cuello blanco p~r con 

tingentes armados que invadieron la pequena isla de 

Grenada, hecho que tuvo como segundo fin el de aler 

tar y advertir a los demas paises pro-izquierdistas 

la reaccion que tendria el Coloso del Norte ante una 

22ltJimmy Carter: "Discurso ante las Naciones Unidas", en Docurrentos Basi 
cos de la Historia de los Estados Unidos. 
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nueva provocacion. 

Reagan prometio un gobierno con mano dura Que recup~ 

rase el respeto hacia los Estados Unidos; por ello, 

mientras hacia alarde de sus fuerzas, volvio al bila 

teralismo en las relaciones con los paises del Cari 

be y mantuvo la dominacion desde dos frentes: el eco 

n om i c o , justificado por el liberalismo en las inver 

siones; se proyecta el CSI (Iniciativa para la Cuen 

ca del Caribe), una especie de mini plan Marshall, pr.2. 

puesto por el Primer ~inistro de Jamaica, Edward Sea 

ga y que va consono con la tesis norteamericana que 

sostiene que solo la bonanza economica, que pueda 1.2. 

grarse con la ayuda de los Estados Unidos,sera capaz 

de contener al comunismo; y el militar: demostrando 

cada ana su poderio por medio de las maniobras mili 

tares que tienen como escenario las aguas del Caribe. 

En este aspecto es importante destacar la presion que 

ejercen los Estados Unidos a fin de que las jovenes 

naciones formen una solida estructura de defensa p~ 

ra poder garantizar la permanencia de los gobiernos 

locales, los cuales deberan respaldar la santidad de 

las inversiones estadounidenses; esto constituye 0 

tro motivo de dependencia, ya que, en primer lugar, 

los Estados Unidos son los principales proveedores de 

armas de las zonas; y en segundo, es el gobierno no~ 

teamericano quine decide a quien y en qu~ momenta se 
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ran vendidas las armas, 10 que 1e otorga un poder ca 

si i1imitado en la t n s t a ur e c t dn , mantenimiento 0 de 

rrocamiento de los gobiernos locales. 

Hoy, segGn Jos~ Moreno Colmenares, estamos ante la 

presencia de una p~rdida en la hegemonia de los Esta 

dos Unidos. 

"t.a p e r d i d a de la hegemonia absoluta en la region,la 
presencia de Cuba y Nicaragua, asi como la presion de 
la confrontacion este-oeste, que son todos los aspec 
tos de una misma c ue s t i dn , han convencido a todos los 
dirigentes actuales de la necesidad de endurecer sus 
iniciativas, aun a1 margen de los tratados e institu 
ciones regionales y funcionar con base a r e l a c t o ne s 
bilaterales tanto en 10 econ6mico como enlomilitar, 
10 cual aumenta su ya considerable poder de negocia 
cion y debilita aun mas el precario de sus interlocu 
tores"225. - 

5.2. Politica sov;~t;ca hac;a el Car;be 

Cada dia, en el mundo entero, y en especial en las z.2. 

nas con un bajo indice de desarrollo, se agudiza una 

crisis que abarca todos los ordenes: politico, econ~ 

mico y social; por ello, cada vez mas frecuentemente 

el socialismo llega a esos pueblos, donde se recibi- 

do como una hipotetica soluc;on. 

"D'ailleurs Cuba l'a toujours p r o c l ame : face aux Etats 
un i s , puissance h e qe mo n i que , l'Union Sovietique serait 

225Jos~ Moreno Colmenares: "La crisis global y las relaciones de los 
Estados Unidos de Norte Am~rica y el Caribe", p. 8. 



244 

plus pour les Caraibes q1un allie objetifll226. 

Como hemos seiialado en repetidas oportunidades, la P.2. 

larizaci6n y el enfrentamiento de dos bloques de P.2. 

der afecta, de s p ue s de la Segunda Guerra Mundial, a 

todos los paises de la tierra. 

Como remoto antecedente del enfrentamiento de estos 

dos colosos en la zona del Caribe, podemos mencionar 

que en 1821, la Rusia Imperial extendi6 los limites 

de su mar territorial frente a las costas de Alaska y 

hasta el paralelo 51; 10 que constituy6 uno de los 

motivos para 1a formulaci6n de 1a Doctrina Monroe. 

Para corrobar las apetencias rusas en el Caribe, pod~ 

mos mencionar la propuesta hecha en 1811 por e1 Lice~ 

ciado Miguel Jose Sanz, Secretario de los Estados de 

1 aPr i mer aRe pub 1 i c a a n u est rod i p 10m a tic 0 e n vI ash i n..9. 

ton, Teleforo De Orea, de ofrecer a Rusia la isla de 

La Orchila para que al1i el imperio estableciese sus 

factorias; esta propuesta no lleg6 a concretizarse, 

pero nos evidencia, que, desde aquella epoca, Rusia 

empez6 a mostrar i n t e r e s por establecerse en el Cari 

be. 

Hoy, el Caribe cuenta, para los intereses de la poll 

tica sovietica, con un ponto de apoyo considerable en 

226J.J. Seymour y H. Elisabeth, op. cit., p. 85. 
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Cuba, cuyo regimen marxista se ha mantenido, a un en 

contra de la voluntad de su vecino norteno y ha crea 

do la leyenda de Fidel Castro, que impresiona a los 

j6venes y les presenta un ideal que contrasta con la 

actitud de los Estados Unidos quienes, si bien apar~ 

cen como los mas ardientes defensores de la libertad 

y de los derechos humanos, a la vez, sostienen, por 

citar un ejemplo, a un gobierno genocida como el de 

Jean Claude Duvalier en Haiti, s610 porque le sirve 

a sus prop6sitos de contensi6n (para el momenta de la 

redacci6n de este trabajo, Jean Claude Duvalier y su 

familia se encuentran en Francia a donde han huido en 

avi6n norteamericano). 

El proceso de cambio se ha iniciado en el Caribe y 

sus pequenos paises, los cuales se han convertido, 

una vez mas, en peones a disputarse en el ajedrez im 

p e r i a l t s t a . 

"Eh bien, clest fait La Caraibe est devenue le nou 
vel enjeu sur le plan des relations internationales: 
et dlaucuns disent deja, la nouvelle zone de destabi 
lisation mondiale"227. 

Sobre la politica sovietica hacia el Caribe, como es 

tradicional sus lineamientos se mantienen envueltos 

en el vela del misterio; pero de acuerdo a la in 

conmovible premisa de politica leninista de extender 

227J.J. Seymour y H. Elisabeth, op. cit., p. 13. 
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la doctrina marxista por todo el globo; sin embargo, 

podemos suponer que sus problemas en Af q a n i s t an y 0 

tras partes del globo, hacen que su interes priorit~ 

rio sea e1 de resolver los conf1ictos en zonas mas 

cercanas a su territorio y que su i n t e r e s pore1 Cari 

be este enfocado en e1 mantenimiento del regimen cu 

bane y la ayuda a otros gobiernos de tendencia socia 

lista, amen de la ayuda que presta por medio de Cuba 

a los revo1ucionarios. 

Alberto Abello seHala como otra de las motivaciones 

sovieticas para mantener su presencia en 1a zona, un 

futuro intercambio comercia1, tomando en cuenta las 

posibilidades agricolas del Caribe. 

El mismo autor, en su libro "La s o v t e t i z a c i dn del Ca 

ribell resume la po1itica sovietica hacia 1a zona. 

"La idea de los geopoliticos rusos sobre el destino 
de los pueblos y del territorio del Caribe es 1a de 
ensayar un comunismo particular, de acuerdo al tempe 
ramento de las gentes y las posibilidades agricolas~ 
Rusia tiene grandes problemas para alimentar su impe 
rio y requiere materias primas que se encuentran en 
e1 Caribe. Se trata de transformar a1 Caribe en el 
granero s o v i e t t co con miras al a no 2.000"228. 

Como hemos se~a1ado, e1 enfrentamiento ideo16gico de 

estos dos antagonistas: determina, en cierta forma e1 

comportamiento de cada una de e11as en los diferentes 

228A1berto Abello: "La sovi e tt z ac'i cn del Car-ibe "; p , 189. 
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escenarios en los que pueda existir una conflagraci6n. 

Basicamente, el Caribe sirve a los s o v i e t i c o s parama.!!_ 

tener ocupado al gobierno de Washington, quien sf ~ 

tribuye una gran importancia a los asuntos en su zo 

na de estrategi a vi tal; han demostrado el deseo de es 

tablecer una dominaci6n de tipo colonialista, pero sf 

una estrecha colaboraci6n con los nuevos regfmenes s~ 

cialistas; los cuales, llegado el caso se c o nv e r t i r an 

en peones para el intercambio, creemos que 10 mas i~ 

portante es desestabilizar la zona para provocar ten 

siones en los Estados Unidos y de ellos con' los pa_i 

ses del Caribe que eventualmente se traduzca en una 

"autentica independencia" segun el punto de vista so 

vietico. 

"D,ailleurs Cuba l'a toujours p r o c l am e : face aux Etats 
Unis, puissance hegemonique, l'Union Sovietique serait 
plus pour les Ca r a i be s q'un a l l i e objetif"229• 

Es por ello que la estrategia s o v t e t i c a parece ser 

el mantener ocupados a los Estados Unidos en la reso 

luci6n de conflictos en una zona; no creemos que te.!!_ 

gan ambiciones colonialistas, en el sentido formal de 

esta palabra, pero si las circunstancias se dan 

y se establecen en estos pafses caribenos gobiei 

nos revolucionarios, no p e r d e r an la oportunidad de 

2 2 9 I bid., p. 85. 
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brindarle una estrecha ayuda, que eventualmente se 

traduciria, como en otros casos similares, en una sa 

telizacion, ya que 10 que parece ser primordial es 

lograr desestabilizar al Caribe tanto para fomentar 

el cambio revolucionario en estos territorios como PE.. 

ra inquietar y perturbar al gobierno norteamericano 

con los dis t u r b i 0 sen s u lip a t i 0 t r a s e r 0". 

"La estrategia de la Union So v i e t i c a enlaCuenca del 
Caribe es parecida a la que dominaba los consejos de 
los reyes de Francia, Inglaterra y Holanda en los si 
910s XVI y XVII en cuanto al imperio e s p a n o l , y 1 ueqo 
los de los lideres de estos dos utlimos paises con 
respecto a la alianza borbona entre Francia y Espana 
en el siglo XVII. Para minar el poder del adversario 
imperial en la region caribena, 10 debilitaban en Eu 
ropa. Asi el Imperio sovietico ha logrado distraer a 
la Republica Imperial de su r e c i e n resucitada politi 
de contencion de la expansion rusa que fue iniciada 
en 1948 por el Presidente Harry Truman"230 

Pero no s610 las grandes potencias hacen sentirsu p~ 

der en el area, existen otras piezas importantes en 

este juego de estrategias, quienes, si bien gozan de 

una cierta autonomia, no es menDS cierto que se man! 

jan, dentro del ambito caribeno, de acuerdo a los li 

neamientos que ha determinado la potencia norteameri 

cana. 

5.3. Politica inglesa hacia el Caribe 

Como 10 hemos senalado, a partir de las recomendacio 

230Ely Roland:"La Gallera Car-iberta en la decade del 80" en: Revista "Ac 
tual", p. 153. 

1..-.....1- - -- 
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nes establecidas por la Comision Moyne, Inglaterra co 

menzo su proceso de descolonizaci6n en la zona del Ca 

ribe, pero no por ella perdi6 su influencia en estos 

territorios. 

En estos paises, a pesar de haber obtenido su indepe~ 

dencia, se han mantenido los vinculos con la metropo 

li, en primer lugar se han constituido en miembros de 

la Commonwealth y continGan bajo los principios de la 

Common-law; en segundo lugar se han mantenido los 

vinculos comerciales, aunque,porsupuesto Inglaterra ha 

tenido que ceder a una de sus ex-colonias el primer l~ 

gar en estos intercambios. 

Para fortalecer estos vinculos en 1963 se promulgo la 

Ley de Desarrollo de la Commonwealth y en 1966 se dic 

to la Ley de Ayuda a Ultramar, como complemento de la 

anterior; entre los principales organismos que hacen 

efectivos el control ingles en la zona podemos sena- 

1 a r : e 1 Con s e joB r ita n i co, fun dad 0 en 1934 y c uy 0 s a 

cuerdos son principalmente de caracter educativ~, el 

Ministerio de Desarrollo Ultramarino fundado en 1964, 

especialmente por medio de la Corporacion para el De 

sarrollo de la Commonwealth; el Barclays Bank D.C.O. y 

la Division Britanica para el Desarrollo del Caribe, 

con sede en Bridgetown, Jamaica. 

La ayuda que presta el gobierno del Reino Unido se ej~ 
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cuta mediante tres formas: 

a) Subsidios, que pueden ser para la elaboraci6n y ej~ 

cuci6n de proyectos 0 bien de donaci6n que ayuden 

a cubrir los deficits gubernamentales. 

b) Prestamos, los cuales constituyen,larnayor parte de 

la ayuda; sirven para mantener el aparato burocra- 

tico y para la creaci6n de la infraestructura nece 

saria para el desarrollo de la joven naci6n. 

c) Asistencia tecnica, tanto en los procesos de indus 

tri al i z a c t c n, como en 1 a e n s e n a n z a en los di versos 

institutos educacionales. 

Aparte de las relaciones existentes entre el gobierno 

de la ex-metr6poli y los territorios c a r i be no s , exis 

ten relaciones financieras con los diferentes bancos 

privados y relaciones comerciales con las grandes em 

presas. 

5.4 •. Politica francesa hacia el Caribe 

"D a n s la grande France coloniale, il n'y a ni peuple 
a afranchir, ni discrimination raciale a abolir. 11 
y a des populations ... qui n'endendent pas conaitre d' 
autre independence que celle de la France"231• 

Esta potencia, enraizada en el Caribe desde el siglo 

231Henri Bangou: IIle Parti socialiste fr,Jnc3j:, ;;~..:' ~ jo ~{,.fJI (,":", 

tion", o, 131. 
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XVI, d e s pue s de la Segunda Guerra y ante el embate de 

los movimientos emancipadores u t i l i z o para sus colo 

nias la formula de la departamentalizacion. 

Hacia esta politica existen dos posiciones: una que 

sostiene que son Departamentos 

gativas que los metropolitanos, 

con las mismas prerrQ 

pero que por su lej~ 

nia y caracteristicas especiales, deben recibir un tra 

to diferente, de acuerdo a su rea1idad; y la otra sos 

tiene que son simples resco1dos del imperia1ismo fran 

ces232. 

Hoy, el i n t e r e s por e1 desarrollo de las islas se ve 

entorpecido por una serie de problemas de orden social, 

politico y economico; las islas, cada vez mas, exigen 

la autonomia total en el aspecto politico administra 

tivo; pero no una independencia plena, ya que e s t o las 

a1ejaria de la proteccion y ayuda frances a y las dej~ 

ria inmersa en una crisis que, sin los recursos metrQ 

politanos, seria imposible de superar (como ha sucedl 

do en otras islas de reciente independencia que han 

quedado en manos de los organismos crediticios inter 

nacionales). 

Francia, en su po1itica hacia e1 Caribe, evidencia su 

i n t e r e s en mantener la estabilidad de la zona y esp~ 

cia1mente dentro de sus departamentos en el marco de 

232Para mayor informacion consultar: Les confettis de 1 'empire. 
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las relaciones occidentales; prueba de ello es la ay~ 

da que ha prestado a las islas de Dominica y Santa Lu 

cia. 

Como 10 s e fi a l a J.J. Seymour y H. Elisabeth, en su obra 

citada, a diferencia de los americanos que conocen 

bien la zona, son pocos los franceses que tienen un co 

nocimiento exacto de esos "pedazos" del pais situados 

en e1 lejano Caribe; aunque, para algunos, se justifi 

ca por 1a gran distancia que existe entre ambos, pero 

como 10 sena1an los autores citados, en los u1timos ~ 

nos e1 Ministerio de Turismo y 1a Compania Air France 

han contribuido a acrecentar e1 interes y los conoci 

mientos del pueblo frances por 1a zona del Caribe y e~ 

pecificamente por sus departamentos. 

Luego del golpe de Estado del 31 de marzo de 1979 que 

llev6 a Maurice Bishop a1 poder en 1a isla de Grenada, 

e1 Caribe, una vez mas, comienza a aparecer como una 

zona de posible inf1uencia castrista, como 10 demos 

tr6 la posicion de este gobierno ante los sucesos de 

Camboya y Afganistan, al tener un embajador cubano re 

sidente; y e1 intercambio de ayuda entre los cubanos y 

e1 nuevo gobierno. En este punto los dip10maticos co 

mienzan a rea1izar sus jugadas para neutralizar las PQ 

sib1es victorias enemigas y comienzan a r e a l i z a r via 

jes de acercamiento hacia e1 Caribe: en febrero de 1980 

se e f e c t u a e1 viaje oficia1 del Secretario de Estado 

1......:. ......:. -- -- ~ 
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Frances (hecho que no sucedia desde 1945) para tratar 

de fomentar mejores relaciones con sus vecinos y tra 

tar de aumentar su presencia por medio de acuerdos de 

cooperacion. 

En esencia, esta politica tiene como objetivos: 

II co n t r o l e de voies de communications et c o n t r o l e 
des points strategiques, necessaires au doble point de 
vue militaire et c o mme r c t a l v t t t , 

Aparte de su i n t e r e s porque las islas y en generalla 

zona del Caribe se mantenga dentro del ambito de las 

relaciones occidentales, para Francia su posici6n y su 

influencia sirven como cartas de ne qo c t a c t on c o n l a P.9.. 

tencia americana. 

Otro de los motivos de la presencia francesa en el Ca 

ribe es de caracter econ6mico; ya hemos visto como se 

organizan los convenios can los Departamentos, t amb i e n 

hay que seiialar que existen diversos tipos de acuerdos 

comerciales can las islas independientes, especialme~ 

te en el caso de Tri ni dad en donde, aparte de 1 aim 

p 0 r tan cia com e r cia 1 del gas nat u r a 1 , e xis t.e n i n t ere s e s 

financieros establecidos par medio del Banco Nacional 

de Trinidad. 

233J.J. Seymour y H. Elisabeth, op. cit., p. 76. 
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5.5. Politica de Holanda para el Caribe 

La nueva vision que tiene el mundo sobre el colonia 

lismo, ha empujado a Holanda, a partir de los afi o s 

60 Y especialmente por medio de los sectores finan 

cieros, quienes ven afectada su posision ante los 

paises del tercer mundo, a tratar de estimular el d~ 

seo de independencia en las islas; per~ como aliado 

de los Estados Unidos, esta independencia no debe 

si gni fi car, en ni ngun momento una amenaza para 1 a e~ 

tabilidad de la zona y para otorgarla debe existir 

un clima que garantice la imposibilidad de una pen~ 

traci6n sovietica-cubana. 

Con respecto a la descolonizacion: 

"Opina que la poblacion de los territorios colonia 
les restantes ha de disponer, a la mayor brevedad~ 
de 1 a oportuni dad de ejercer el derecho de autodeter 
minacion y abriga la esperanza de que e1 proceso de 
d e s c o l o n i z ac t dn tenga lugar a 10 largo de una via p~ 
cifica"23l!. 

Luego de la independencia de Surinam, e1 Reino de 

los Paises Bajos entra en conversaci6n con los go 

biernos antillanos a fin de allanar el camino hacia 

la independencia estableciendo acuerdos de ayuda y 

cooperacion y fijando su posicion sobre la deuda y 

la defensa insular. 

23l!IIEl Reino de los Paises Bajos", pub l i cac i on del ~linisterio de Rela 
ciones Exteriores, p. 6. 
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La Corona se compromete, a mantener su ayuda a los 

territorios, aun despues de su emancipacion, inclu 

so delimita las fronteras maritimas con Venezuela 

por medio del tratado entre el Reino de los Paises 

Bajos y Venezuela, firmado en Fort Amsterdam, Cura 

zao. 

Sin embargo, la independencia de las islas no se ha 

1 ogrado, por di versos factores que ya anal i zamos, es 

pecialmente por la tendencia separatista de Aruba. 

La politica exterior de Holanda e s t a orientada pri~ 

cipalmente hacia la c o n s e r v a c i o n y fomento de la paz, 

hacia la seguridad internacional con un especial in 

teres en las denominadas relaciones norte-sur. 

Hoy por hoy, el Reino de los Paises Bajos mantiene 

sus Estados Asociados en el Caribe, ya que sin su a 

yuda no podrian sobrevi vi r econ6mi camente si n buscar 

otro tipo de apoyo, por 10 que mantiene su posicion 

de dar la independencia a estos territorios si asi 

10 requiriesen, caso de Surinam y Aruba, 0 bien sos 

teniendo el orden existente a fin de mantener la es 

tabilidad de la zona. 

Mucho se ha hablado, y se s e c u t r a hablando de la pre - - 
sencia de las dos superpotencias en los conflictos 

en la zona del Caribe, de sus intereses, motivacio- 
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nes y medio de control, pero t amb i s n es importante 

senalar que, cada dia, las llamadas potencias media 

nas235 comienzan a hacer sentir su influencia en el 

area. 

Es importante destacar la disparidad que existe, en 

cuanto a la f o rrn a c i d n fisico-geografica entre las PQ 

tencias medias y los nuevos paises del Caribe, por 

ejemplo, tenemos a Venezuela con 916.600 Km2 frente 

a Jam a i cad e 1 0 . 962 Km 2, 
0 b i en a Me x i cod e 1. 958 . 201 

Km2 frente a Guyana de 214.000 Km2, y una buena pa~ 

te de este territorio en reclamaci6n, y solo hemos 

mencionado los territorios caribenos de mayor tama 

no, ya que existen micro-estados como Santa Lucia de 

solo 616 Km2. 

5.6. Politica venezolana hacia el Caribe 

Por su posicion geografica(tiene 2.556 Kms~ de cos 

ta caribena) no puede ser indiferente a 10 que suce 

da en este mar. 

"Nosotros somos, definitivamente, un pais c a r i be n o y 
con vocaci6n c a r i be n a , orgullosos de los lazos que 
nos unen con el resto de las naciones del area. Una 
vecindad geografica tan especial, posibilita contac 
tos de gran trascendenci a y genera desafios que a 
frontar y problemas que resolver en el marco de lu 
chas y aspiraciones que el paso del tiempo no hace s i 

235Para una mayor informacion sobre 10 que es una potencia media, con 
sultar: Roland Ely "La Gallera del Caribe" en Revista Actual N£1r, 
ULA, Merida 1985. 
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no confirmar como primordiales y comunes"236. 

Uno de nuestros gobiernos fij6 la posici6n de Vene 

zuela ante el Caribe como indispensable para nuestra 

seguridad. 

"No somos indiferentes a nada que suceda en esta zo 
na, pues en ella e s t a nuestra seguridad politica, e 
con6mica y militar"237. 

Incluso, entre los planes de Bolivar estaba inclufda 

la independencia de Cuba y Puerto Rico, pero, por la 

ingerencia del imperialismo norteamericano, no pudo 

concretarlos238. 

De s p u e s de 1945 el Caribe comienza a transformarse: 

se inician los movimientos emancipadoras de las co 

lonias inglesas, holandesas y frances as hacia sus me 

tr6polis, mientras las islas independientes caian en 

manos de gobiernos dictatoriales. 

Venezuela, hasta 1958 tambien estuvo bajo un gobie~ 

no dictatorial que le di6 poca importancia a las re 

236Jaime Lusinchi: "Intervenci6n del Dr. Jaime Lusinchi, Presidente de 
la Republica de Venezuela, en la Conferencia del Caribe". En: "El In 
vestigador Venezolano" N.2 8. 

237Luis Herrera Campins, citado por Leslie Manigat, op. cit., p. 48. 
238Para una mayor infonnaci6n sobre las relaciones entre Venezuela y el 

Caribe, recomendamos los libros de Demetrio Boersner "Venezuela y 
el Caribe, presencia Cambiante, Geopolitica de las relaciones de Ve 
nezuela y el Caribe" de Andres Servin (compilador) y "La Diploma -= 
cia Hispanoamericana de la Gran Colombia" de Ar is t i des Silva Otero. 
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laciones con el Caribe, pero, a partir de 1958, con 

la restauraci6n de la democracia, se inicia un int~ 

res por conformar una politica e x t e r t o rv e s p e c i a l me g 

te hacia el Caribe; pero eSt segun Boersner en su 0 

bra citada, en 1968 bajo la presidencia de Rafael 

Caldera, cuando se inicia, de manera sistematica y 

planificada la politica caribena ya que, segun este 

autor, anteriormente solo se habia orientado la poll 

tica exterior en base a la r e s o l u c i dn de conflictos. 

Entre 1964 Y 1967 la politica exterior de Venezuela 

se centro en dos problemas basicos: la controversia 

limftrofe con Guyana y la creciente hostilidad en 

tre Venezuela y Cuba, cada vez mas separadas ideol~ 

gicamente y cuyo enfrentamiento se hizo patente en 

los sucesos de Machurucuto. 

Ya para 1967 estos conflictos comienzan a superarse, 

aunque de manera parcial: con Guyana e Inglaterra se 

firma el Acuerdo de Ginebra; con Santo Domingoy Hal. 

tf se establecen relaciones diplomaticas y con las 

ex-colonias inglesas se firman acuerdos de ayuda y 

coope raci on. 

Estos hechos, uni dos a un mayor auge e co ndm i co de V~ 

nezuela, contribuyeron a una mejor planificaci6n de 

nuestra polftica exterior, la cual adquirio un tin 

te mas economicista en busqueda de mayor mercados y 
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s e i n i cia una r e 1 a c ion den t ro del con c e p t 0 del age Q 

politica ya no solo se ve a1 Caribe como un area de 

nuestra natural expansion y como eventual mercado fa 

vorable, sino como un area vital para nuestra defe~ 

sa y para nuestro desarrollo maritimo bajo el amp~ 

ro del derecho del mar, t amb i e n se establecen re1a 

ciones cu1tura1es con todos los paises del area. 

II DeI 9 7 4·- 1 9 8 1, 1 a coo per a c ion fin a n c i era dec a r act e r 
bilateral de Venezuela a Jamaica fue de 122 mi l l o ne s, 
a la Republica Dominicana de 177 millones, y a un a 
Guyana de Burham de 20 millones, sin contar a Costa 
Rica, E1 Salvador, Guatemala, Panama, Honduras, Ni 
caragua, e t c • ; y 1a de c a r a c t e r multilateral fue de 
616 millones al Banco Interamericano de Desarrollo 
y de 46 millones al Banco de Desarrollo del Caribe, 
etc. Segun un documento publicado por el Ministerio 
de 1a Secretaria de la Presidencia de la Republica, 
al final del a no 1981, la ayuda global venezolana 
( 1 9 7 4 - 1 9 8 1) h a a 1 can z a d 6 1 a can tid a d tot a 1 de 31 . 441 
millones de bolivares (es decir, 7.55 mt l I o n e s ue uo 
lares americanos)1I239. 

Organismos como 1a AVEX (As o c t a c t dn Venezolana de E~ 

portadores) y e l ICE (Instituto de Comercio Exterior) 

han tornado la zona del Caribe como prioritaria a sus 

intereses. 

Sin embargo, el desarrollo venezolano y el auge p~ 

trolero hicieron que nuestra nacion se viese inmen 

s a ant e los p e que nos est ado s for mad 0 s 1 u e qo del a i n 

239Leslie Manigat: Geopolitica de las relaciones entre Venezuela y el 
Caribe: Prob1ematica General y Problemas en Geopolitica de las re 
laciones de Venezuela con el Caribe, pp. 44 y sig. 
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dependencia de las colonias inglesas, inmensa no so 

10 por su tamaAo sino tambi~n por su riqueza y posi 

bilidades, por 10 que, incluso Eric William, Primer 

Ministro de Trinidad, acuso al gobierno venezolano 

de imperialista. 

Segun Boersner2~O, Venezuela tiene dos caminos en 

sus relaciones con el Caribe: el imperialista y el 

cooperacionista; y esto dependera del mismo desarr~ 

110 de nuestra n a c i dn , dicho autor sostiene que d e b e 

mos tomar e l segundo, y para e l l o sugiere que sea el 

sector publico quien tome las decisiones fundamenta 

les en cuanto a las politicas de ayuda economica, 

t e c no l d q t c a y social con respecto a1 Caribe, para 

asi garantizar que no sean tomadas en beneficia de 

una minoria y de esta manera poder convencer a los 

emergentes paises CaribeAos de nuestras sanas inten 

ciones. 

En 1980 Venezuela se asocia con M~xico en el Llama 

do Acuerdo de San Jose, a fin de ayudar a las nacio 

nes del Caribe a resistir los aumentos del alza de 

los precios del p e t r d l e o . 

Pero hoy las circunstancias han cambiado, nuestro 

pais se encuentra en una difici1 posicion economica, 

2~ODemetrio Boersner, op. cit. 
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el Acuerdo de San Jose subsiste, pero nuestras inten 

ciones para el Caribe no pueden ser del todo desin 

teresadas y nos llevan a buscar sal i das para nuestra 

crisis, mas que a una cooperacion sur-sur. 

Venezuela ha realizado una politica exterior en base 

al respeto a la au t o de t e rm l n ac t dn de los pueblos, al 

respeto de los derechos humanos y un poco sintiend~ 

nos responsables del desarrollo de la zona, tambien 

nos interesa, como pais aliado de los Estados Unidos, 

la contencion del comunismo en el area y procuramos 

la s o l u c i dn pacifica de los conflictos, como 10 de 

muestra la posicion venezolana dentro del llamado 

Grupo Contadora. 
'. 

"Favorecer una mayor a p r o x i m a c i dn con los pueblos de 
la region; un mejor conocimiento mutuo, con la fina 
lidad de superar las divisiones artificiales que se 
nos pretende imponer como la que intenta distinguir 
entre el Caribe insular y las naciones hispanoameri 
canas, a s f como las ya tradicionales actitudes excl~ 
yentes. 
Contribuir a la determinacion y la j e r a r q u t z a c t Sn de 
los problemas econ6micos regionales, y participar en 
la instrumentacion de los mismos. Sobre esta base, 
estamos dispuestos a propiciar proyectos de inversion 
conjunta en areas de interes mutuo, asi como proyec 
tos de cooperaci6n generados dentro del area, con fa 
participaci6n decisoria de las sociedades del Carine. 
Esto no si9nifica que aquellas naciones que por si 
glos extrajeron del Caribe cuantiosos beneficios,de 
ban quedar exonerados de la responsabilidad historT 
ca de contribuir de manera significativa al desarro 
110 e co n drn i co y social de estos paises, para 10 cuaT 
es posible arbitrar formas de cooperacion multilate 
ral despojadas de vocaciones 0 prejuicios colonia~ 
listas. 
Coadyuvar a la total erradicaci6n de los conflictos 
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en un area donde tantas y tan di versas sociedades bus 
can afirmar su identidad nacional. Es nuestro propo 
sito contribuir a atenuar las tensiones, a garantT 
zar la estabilidad politica sobre la base de los prin 
cipios antes expresados, a evitar la qe ne r a l i z a c t oji 
de los conflictos y, sobre todo, a impedir queel Ca 
ribe se convierta en un area mas de confrontaci6n en 
tre los grandes bloques. Nada que desnaturalice la 
ideosincracia, autenticidad y vocaci6n de libertad 
y progreso democratico de estos pueblos puede ser a 
ceptado como norma"2~1. 

5.7. Politica mexicana hacia el Caribe 

Este pais tambien cuenta con una gran extensi6n de 

costas banadas por las aguas del Mar Caribe y del 

Golfo de Mexico; y las islas cierran su paso hacia 

el Atlantico, por 10 que no es extrano su interes 

por la z o na . 

t~exico es considerado, d e s p ue s de Estados Unidos,el 

pais de mayor industrializaci6n y poblaci6n dentro 

del area. 

Oesde sus inicios como nucion, este pais comienza a 

interesarse por la suerte de los vecinos paises de 

Centroamerica y del Caribe; es por ella que se soll 

dariza con el ideal panamericano de Sim6n Bolivar, 

inc 1 u so, e n 1 8 2 6 e 1 gob i e 'r nom e x i can 0 fir m 6 una cue .!:. 

do can el representante de la Gran Colombia a fin de 

lograr, de una manera conjunta la independencia de 

2~lJaime t.us inchi en: "El investigador Venezolano", p . 3 y sig. 

--~----------------------------------------------------------------------- --- 
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Cuba y Puerto Ric02~2. 

Mas tarde, por razones de politica interna sus rela 

ciones exteriores fueron mas bien de tipo a t s l a c i o n t s 

ta; pero, a medida que estos problemas se han ido su 

perando, se ha iniciado una apertura hacia el exte 

rior y como zona de c a r a c t e r prioritario se encuen 

tran Centroamerica y el Caribe. 

Por su situaci6n geografica, Mexico presenta carac 

teristicas especiales; ya que es un pais que compa~ 

te una buena parte de sus fronteras con los Estados 

U n i do s ,. y, ape s a r de h abe r sid 0 des po j a dad e una po ~ 

cion de su territorio por esa poderosa naci6n, debe 

tratar de rnantener un clima de cordialidadenlas re 

laciones, con prioridad en el plano comercial; su PQ. 

sici6n geopolitica entre los Estados Unidos y el C~ 

nal de Panama y el nivel de su producci6n petrolera, 

han consegui do que Mexi co e s t e en 1 a mi ra de su ve 

cino norteno, especialmente por los ultimos aconte- 

cimientos de la guerra en Oriente; pero, a pesar de 

ello, su politica exterior no ha estado siempre de 

acuerdo con l a de los Estados Unidos e i n c l u s or a l qu 

nas veces, ha presentado cierta rebeldia ante esta, 

como 10 podemos apreciar en el caso de Cuba, Nicara 

gua y otros. 

242Para una mayor informacion, consultar a Aristides Silva Otero "La 
Diplomacia Hispanoamericana de la Gran Co l omo ia". 
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Pero 1a n ac i dn mexicana t amb i e n comparte fronteras 

con 1a convu1sionada region de Ce n t r o a me r i c a y aguas 

con las is1as del Caribe. 

"Mexico no puede estar ajeno a 10 que suceda tanto 
en Ce n t r o ame r t c a como en e1 Caribe; mas si se toma 
en cuenta que desde Yucatan hasta las se1vas del Pe 
ten, se hayan loca1izados los nuevos yacimientos p~ 
trol iferos"2'+3. 

Esto hace que uno de los intereses primordiales mexi 

canos sea el mantenimiento de l a estabilidad en la 

zona y las re1aciones de respeto y buena vecindad 

con los pueblos cercanos; basta sena1ar que Mexico, 

despues de haber sufrido en carne propia varias in 

vasiones, ha dado asi10 y ayuda a numerosos 1ideres 

latinoamericanos y del Caribe. 

"La po1itica exterior de Mexico se fundamenta en los 
siguientes principios: autodeterminacion de pueblos, 
no intervencion en los asuntos internos de los esta 
dos, solucion pacifica de las controversias, igual~ 
dad juridica de los estados y cooperacion interna 
ciona1 para e1 desarrol10"24Ij. 

Sobre estas bases e s t a n cimentadas las re1aciones de 

Mexi co con Ce n t r o a me r i ca y el Caribe; prueba de ell 0 

ha sido la a c t u a c i dn mexicana frente a1 conflicto cu 

bano-estadounidense, ante las acciones de los Esta- 

dos Unidos contra Guatemala y Grenada; ante el irres 

21j3Juan Pedro Espinoza Aguaida: "De Moctezuma a De La Madrid: ~exico y 
la Geopo1itica del Caribe", p. 12. 

H-'Ibid., p , 8. 
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norteamericano hacia el actual regimen en Nicaragua, 

y su i n t e r e s por lograr, por medio del llamado Gru 

po Contadora, una soluci6n negociada para el c o n f l t c 

to del pueblo nicaraguense; la posicion mexicana de 

reconocer, junto con Francia a las fuerzas de las 

guerrillas salvadorena (FOR y FMLN), su apoyo a Bell 

ze en la controversia limitrofe con Guatemala, la a 

yuda bilateral y multilateral a los paises de CARl 

COM, sus acuerdos con el SELA y la firma del llama 

do "Acuerdo de San Jose" para prestar ayuda energ~ 

tica a Centroamerica y a las islas del Caribe. 

Esta apertura hacia el Caribe se ha logrado de una 

manera paulatina y a l c an z o su forma plena durante el 

mandato del Presidente Luis Echeverria (1970-1976). 

, 

Para la decada del 80, especialmente gracias al au 

ge petrolero, su desarrollo industrial y su estabi- 

1 i dad gubernamental han hecho que Mexi co sea consi d~ 

rada como una potencia emergente 0 intermedia; por 

ello su interes hacia las zonas cercanas ha aumenta 

do y se ha hecho mas p r a qma t t co, tratando de mante 

ner la estabilidad en la zona,por medio de acuerdos 

de ayuda y cooperacion, respetando la autodetermin~ 

cion e intentando evitar la internacionalizacion de 

los confl i c t o s ; Vaughan Lewis apunta que el mayor in 

teres de Mexi co haci a Cuba es tratar de fomentar, en 
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los gobernantes de la isla, la idea de concretarse 

principalmente en la resolucion de sus problemas de 

orden economico, en lugar de plantearse la difusion 

de la ideologia marxista. 

Pero, 1 as ci rcunstanci as han determi nado que Mexi co 

no pueda continuar en esta carrera ascendente, p~r 

10 menos no a la velocidad que llevaba: la caida de 

los precios del crudo, el terremoto y su aplastante 

deuda externa, 10 han convertido en un pais deudor 

agobiado por una grave crisis economica; 10 que ha 

hecho que la politica de desarrollo que venia pre~ 

tando hacia el Caribe, se mantenga de una m a n e r a mas 

sutil aunque insistente. 

El problema de la i n t e q r a c t dn de las islas para su 

mejor de s e mp e no , especialmente en el campo de la eco 

nomia, es parte de la herencia del neocolonial ismo 

y el gobierno mexicano no es ajeno a esta idea. 

" a diferencia del territorio continental, en don 
de las principales naciones europeas establecieron 
su cultura sobre amplias zonas, esas islas (caribe 
nas) se transformaron en aislados enclaves ( ... )las 
naciones emergentes del Caribe constituyen una nue 
va configuraci6n geopolitica. La falta de contactos 
significativos con sus vecinos mas cercanos -resul 
tado inevitable de la situacion colonial- ha sido 
gradualmente reemplazado p~r una bGsqueda conscien 
te del intercambio regional"24s. 

24SJose Lopez Portillo, citado por Vaugham Lewis en Aggrey Brown, op. 
cit., p. 194. 
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5.8. Politica cubana hacia el Caribe 

Esta isla, por cuya causa casi nos enfrentamos a una 

tercera guerra mundial, es un caso particular dentro 

del Caribe; ya que por sus caracteristicas no puede 

ser considerada una potencia emergente. Como hemos 

senalado anteriormente, goza de una situacion esp~ 

cial por sus diferencias en las relaciones con los 

Estados Unidos. Luego de su revoluci6n, especialme~ 

te por la presi6n de los Estados Unidos y por su a£ 

tuaci6n con respecto a otros paises de latinoameri 

ca tuvo que enfrentarse a una p o l I ti c a internaciona1 

aislacionista, pero su inf1uencia dentro de los acon 

t e c t m i e n t o s hacen que nos parezca interesante incluir 

la dentro de los p a i s e s que, de una manera u otra, 

pueden hacer sentir su presencia en e1 Caribe. 

El significado de Cuba dentro del area del Caribe es 

muy interesante, ya que constituye el e j e mp l o de una 

revoluci6n que ha logrado subsistir, aun contra los 

deseos de los Estados Unidos, aunque si 10 hace) es 

gracias a la protecci6n de la potencia sovietica. 

Su interes no esta en mantener la estabilidad de 1a 

zona, sino mas bien en fomentar e1 cambio revo1ucio 

nario. 

Una vez que l a revoluci6n lleg6 al poder, el nuevo 

gobierno se sinti6 con e1 deber de exportaresa rev~ 
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voluci6n a los de ma s paises de America, por 10 que 

se gano la enemistad de los gobiernos de dichos pal 

ses, quienes no dudaron en al iarse con los Estados 

Unidos para imponer sanciones a Cuba. 

Hoy Cuba trata de evitar confrontaciones, aunque no 

es desconocida su ayuda al gobierno de Nicaragua, al 

depuesto gobierno de Maurice Bishop y a los diferen 

tes grupos guerrilleros; y de legitimizar su posj_ 

ci6n politica dentro del area, tratando de hacer una 

exportacion de sus logros por medio de la propagan 

da y para ella se basa en un conocimiento de la ideo 

sincracia y los problemas latinoamericanos, cosa no 

han logrado entender los Estados Unidos, para asi a~ 

mentar un poco su influencia. 

Con el tiempo esta politica cubana se ha ido modifj_ 

cando, actualmente Cuba tiene relaciones con los pal 

ses que se habian unido al aislamiento comercial y 

d i p l o mji t i co impuesto por los Estados Unidos; gracias 

a su i n t.e r e s por los problemas que aquejan los dis 

tintos paises de l a t t n o a me r i c a y del Caribe; es fa 

cil recordar la posicion de solidaridad que a do p t d 

Cuba para con Argentina en el caso de la guerra de 

Las Malvinas, frente al alineamiento de los Estados 

Unidos con Inglaterra; y la posicion de Fidel Cas 

t r 0 f r en tea 1 a de u d a ext ern a del os p a i s e s del T e r 
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cer Mundo. Como hemos sena1ado, de una posicion i~ 

tervencionista tratando de exportar su revo1ucion a 

otros palses ha pasado a una posicion conci1iadora. 

Hay que destacar que, aparte de los logros alcanza- 

dos, Cuba se ha constituido en una potencia militar 

dentro de la zona, amen del continente sovietico a 

cantonado en 1a isla, cuenta con una poderosa fuer 

z a s armadas, en principio para defenderse de pos j_ 

b1es ataques enemigos y 1uego como ayuda a otros mo 

vimientos revo1ucionarios, yaqui de nuevo encontra 

mos las contradicciones en las que caen los gobie~ 

nos, sean de derecha 0 izquierda, ya que esto 1a h~ 

ce tan intervencionista como Estados Unidos y pod~ 

mos sena1ar entre otros los casos de Angola, Mozam- 

bique, Tanzania, E1 Salvador, Nicaragua y Grenada. 

Para Ruben Carpio Castillo, Cuba constituye un pr~ 

b1ema que afecta 1a estabilidad de la zona. 

"Un a s p e c.to geopolitico muy notable es e1 de que e1 
de1icado equi1ibrio regional se ve perturbado en gra 
do maximo ante e1 hecho de que e1 podery 1a i n f l ueji 
cia que Cuba pretende ejercer en e1 Caribe no es eT 
producto de una expansion natural de inf1uencias co 
mercia1es y politicas derivadas de un crecimiento na 
cional basado en elementos y factores basicos deT 
pais, sino mas bien e1 producto de un poder impor 
t ado, par tic u 1 arm e n tern i 1 ita r, y t ran s p 0 r tad 0 po r v i a 
aerea 0 maritima desde la Union Sovietica"21+6, 

21+6Ruben Carpio Castillo: Geopo1itica de Venezuela, p. 268. 
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Pero no solo las potencias medianas cercanas a la zo 

na del Caribe se interesan por 10 que sucede en esas 

aguas e intentan jugar un papel importante en el d~ 

sarrollo e co n dm i co y politico del Caribe; Canada, 

Bra s i 1 y J a p d n , cad a d i' a bus can acre c en tar sur ole n 

e s a a re a • 

Historicamente, como 10 s e fi a l a J.J. Seymour y H. Ell 

s a b e t.h i "? tienen la ventaja de no ser las tradicio 

nales potencias imperialistas, 10 que les facilita 

las relaciones de igualdad con los micro-estados ca 

r i b e fio s • 

5.9. Politica canadiense hacia el Caribe 

El caso de Canada es particularmente especial, ya 

que cuenta con la ilimitada confianza de los paises 

anglo-parlantes del Caribe gracias a su actividad 

anti-imperialista, a los vinculos de union que tiene 

con los paises de la Commonwealth ya que mantienen 

algunos rasgos culturales comunes. 

"Cu an do el Banco de Nova Scotia (BNS) ab r i o una su 
cursal en Kingston, Jamaica, en 1889, ya existian re 
laciones comerciales firmemente establecidas entre 
las Provincias Maritimas de Canada y las colonias in 
glesas productoras de azucarll2lfB. 

21f70b·t 87· • C1 ., pp. Y Slg. 
21f8Michael Kaufman: IILos Bancos Comercia1es Canadienses en e1 Caribe y 

Cen troamer i ca'' en: "E1 Caribe Conteraporaneo N~ 111, p. 47. 
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No existen documentos que fundamenten la opinion de 

algunos autores de que la f o rma c i dn de la Federaci6n 

de las Indias Occidentales fue un intento por parte 

de Inglaterra de pasar su infl uencia a Canada, quien 

la debia ejercer por medio de acuerdos de ayuda y 

cooperaci6n, o r e s t a mo s y quien podia desarrollar una 

mayor influencia por su cercania. 

Su politico hacia la zona del Caribe difiere de la 

de los Estados Unidos, prueba de ella son sus acuer 

dos de asistencia tecnica hacia Cuba. 

Lor organismos q ub e r n ame n t a Ie s encargados de crear 

y mantener los vinculos canadiense con el Caribe son: 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Co m l t e PeE. 

manente de Relaciones Exteriores del Senado, la Age!!.. 

cia del Canada para el Desarrollo Internacional (CIDA), 

el Royal Bank of Canada; el Canadian Imperial Bank 

of Commerce y el Bank of Nova Scotia. 

"En 1980 existian mas de 300 sucursales de bancos ca 
nadienses con subsidiarias y afiliadas en el Caribe 
(incluyendo Belice y Guyana) y un mlnlmo nGmero re 
ducido de ellas en Centroamerica y Mexico"249• 

La CIDA ejerce su accion por todas partes, basando- 

se en los acuerdos de asisten~ia tecnica, planes de 

becas y ayuda economica, de una manera sutil y se 

2 4 9 I bid., p. 48 . 
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puede decir que gracias a sus logros Canada ha comen 

zado a ocupar el papel de la antigua me t r dp o l i c o mun , 

"Da n s cette optique, le Canada apparait aujour'hui 
comme la seul puissance capable de rivalisae effica 
cement avec Castro, car les me-thodes cubaines, en rna 
tiere d'aide au developement, sont practiquement 
identiquesll2SO• 

5.10. Politica brasilena hacia el Caribe 

El Brasil, pais que no tiene costas sobre las aguas 

c a r i b efia s , pero que ha venido demostrando un crecien 

te i n t e r e s por todo 10 referente a esta zona, es otra 

de las piezas importantes en el destino del Caribe. 

Ya desde la epoca imperial se inician los contactos 

de Brasil con el Caribe, especialmente con sus regi~ 

nes fronterizas de Guayana, Inglaterra, Francia y H~ 

landa; y para los afi o s de la Segunda Guerra Mundial, 

el Brasil comienza a fijar su posicion en la zona, 

en estrecha c o l a b o r a c i o n con los Estados Unidos, p~ 

ro al mismo tiempo intentanto frenar un poco la enor 

me influencia de la potencia americana. 

Luego de esta primera epoca de ap r o x tma c t o n , que si!:, 
via para conocer mejor el area c a r i b e h a y con los ca~ 

bios ocurridos por los procesos de descolonizacion, 

2S0J.J. Seymour y H. Elisabeth, ob. cit., p. 88. 
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especialmente en las Guayanas; Brasil sinti6 que la 

seguridad de su regimen gobernante podria sufrir un 

eventual debilitamiento por 10 que acrecent6 su in 

teres en la estabilidad de la zona. 

Su de s ernpe no en los Organismos Internacionales ha sj_ 

do la base para el establecimiento de relaciones de 

amistad y cooperaci6n, que mas tarde han side refor 

zadas por lazos de indole economica y el interes de 

mantener los precios de los productos comunes, como, 

por ejemplo, el a z Ii c a r y el cafe. 

Existe t amb i e n un creciente i n t e r-e s por parte de Br_! 

s i l de tener una salida fisica al Mar Caribe, que le 

proporcione e1 acceso directo, tanto a los mercados 

de la zona, como a la CEE (Comunidad Economica Eu 

ropea), por medio del comercio con las islas. 

Hasta 1964, con la implantacion de 1a dictadura mi 

litar, Brasil habia sostenido una politica exterior 

independiente de 1a de los Estados Unidos, siendo n.2.. 

toria su actitud hacia Cuba; pero 1uego del de r r o c a 

miento de Goulart, e1 nuevo regimen alineo su poll 

tica con la norteamericana y centro su interes en 

mantener a raya los posibles focos de rebel ion que 

pudiesen, de a1guna manera, afectar 1a seguridad i~ 

terna del Brasil, por eso, en alianza con los Esta 
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dos Unidos, forman las llamadas FIP (Fuerzas Inte:c 

americanas de Paz),que en 1965 invadieron a la Rep_Q_ 

blica Dominicana, a pesar de que uno de los princi 

pales lineamientos de la politica exterior brasile 

na es la no intervencion y el respeto por la autode 

terminaci6n. 

Durante l a presidencia del General Medici, el Cancj_ 

ller Mario Gibson Barboza realize visitas a Surinam 

donde manifesto su apoyo al gobierno de Henk Arron 

y a Guy a n av a la que manifesto su solidaridad en el 

conflicto limitrofe que mantiene con Venezuela y se 

firmaron acuerdos de ayuda tecnica y cooperacion. 

Hacia los ano s 80 se realiza una nueva independencia 

de la politica exterior brasilena con respecto a la 

de los Estados Unidos, prueba de ella son: la firma 

del Tratado Amazonico y la posici6n de Brasil ante 

una posible intervencion en Nicaragua. 

Por razones de su propia seguridad han fortalecido 

los dudosos regimenes de Desi Bouterse en Surinam y 

de Bourham en Guyana, ya que ellos representan una 

linea pro-brasilena en el gobierno de estos paises. 

La politica exterior del Brasil ha sido definida p o r 

el Presidente Figueiredo, de la siguiente manera: 
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"El Brasil no acepta la transferencia para escena 
rios regionales del cuadro global de la confronta 
ci6n Este-Oeste. Condena cualquiera que sea su pre 
texto, violaciones de ·soberanfa e intervenciones dT 
rectas 0 indirectas, que hieren el derecho de auto~ 
determinacion y que son motive permanente de conflic 
tos e impases"2S1. 

El aspecto fundamental de la apertura del Brasil h~ 

cia el Caribe ha side el e c o ndm i co , favorecido por 

la presion de los sectores comerciales, quienes in 

cluso verfan con buenos ojos una relaci6n directa de 

comercio con Cuba, pero esto sigue contando con la 

oposicion del influyente sector militar. 

Estas relaciones comerciales hacen que el Brasil in 

tente mantener la estabilidad en la z o n a y contra- 

rrestar posibles influencias externas, como en el c~ 

so de Libia hacia ·Surinam, especialmente hoy, cuan 

do es imposible predecir la reaccion de un lfder co 

mo Gadaffi en su guerra personal contra Ronald Rea 

gan. 

En cuanto a Guyana, aparte de su apoyo en el mencio 

nado conflicto limftrofe con Venezuela, intenta man 

tener la permanencia de un gobierno pro brasileno y 

frenar la cubanizaci6n del pafs. 

Con Guyana francesa tienen las relaciones propias 

2S1Joao B. Figueiredo, citado por Roland Ely. En: "La proyecci6n deI Bra 
sil hacia la Cuenca del Caribe" Joao VI a Figueiredo y Sarney , p , 17. 
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de paises fronterizos y los problemas comunes que e~ 

to acarrea, especialmente en el caso de los indocu 

mentados brasilenos que emigran hacia Guyana; y sus 

relaciones mas importantes son con el centro espacial 

Ko u r ti • 

Rube n Car p i 0 Cas till 0 ens u 1 i b ro II G e 0 pol it i cad eVe 

nezuela", s e fi a l a que est a apertura del Brasil hacia 

el Caribe entrana un peligro para Venezuela. 

"El Brasil siente que, con la devoluci6n a Guyana y 
Trinidad de las bases mil itares que durante 1a pasa 
da Guerra Mundia1 los Estados Unidos habia adquirT 
do de 1a Gran Bretana, se cre6 un vacio d e f e n s i v o 
que ellos e s t an dispuestos a llenar, ya que s e q ii n sus 
estimaciones ni Guyana ni Trinidad tienen la capaci 
dad necesaria para llenar tal vacio"252 - 

Sin embargo, este pape1 preponderante que el Brasil 

quisiera jugar en el Caribe se ha visto frenado, al 

igua1 que en e1 caso de Mexico y Venezuela, por la 

grave situaci6n economica y social que ha provocado 

su deuda externa, 10 que hace que sus mayores esfuer 

zos tengan que concentrarse en 1a soluci6n de pr.Q_ 

blemas domesticos y en la busqueda de un camino que 

1e permita alcanzar su nive1 de desarrollo. 

252Ruben Carpio Castillo: "Geopolitica de Venezuela", p. 230. 
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Como ya 10 han sefia1ado muchos estudiosos, el Caribe 

siempre ha sido una zona de conflicto, solo comparable 

al Mediterraneo como escenario de las luchas tmp e r i a 

1istas, desde su descubrimiento hasta nuestros dias. 

"Sur la scene: La Caraibe. Face a elle, comme au temps 
des corsaires, la France, les Etats Unis, la Grande Sre 
tag n e (a no u v e au) 1 e Can a d a, 1 eVe n e z u e 1 a e t ... Cub a II 2 5 T. 

Pero, hoy, cuando la palabra colonialismo es casi un 

insulto, tanto para quien 10 practica como para quien 

10 sufre, y gracias a la a c c t cn descolonizadora de las 

Naciones Unidas, los metodos de dominic se han modifi 

cado y cada dia se hacen mas sutiles, aunque no por 

ella menos efectivos. 

liEn la actualidad, con sutiles estrategias neocolonia 
listas, pero no por ella a veces menos violentas, se 
suman a los Estados Unidos colonizadores europeos tra 
dicionales, otros paises de Europa, del continente a~ 
mericano y de fuera del hemisferio, que advienen al Ca 
ribe en busca de explotar sus materias primas;desarro 
llar el comercio y poseer mercados mas faciles; conse 
guir mana de obra barata; evadir impuestos y tributos; 
instalar bases militares de apoyo logistico a sus esque 
mas de seguridad mundiales; establecer rutas mas expe 
ditas de comunicacion con la propia zona del Caribe 0 
en transito para areas oceanicas y territoriales diver 
sas"2S4. 

Hemos visto como la d e c ad a 60-70 ha side decisiva PE_ 

ra las conversaciones iniciadas a partir de las re 

comendaciones de la Cum i s i d n Moyne, y la concretiza 

cion de los procesos de independencia de la mayoria 

de las colonias inglesas del Caribe; independencia 

253J.J. Seymour y H. Elisabeth, op. cit., p. 24. 
2s4Carlos Martinez Sotomayor, op. cit., p. 332. 
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que fue h ab i l me n t e otorgada a 1a Corona b r i t a n i c a , 

ya que fue un proceso pau1atino que mantuvo los 1a 

zos de uni6n entre la colonia y su ex-metr6poli; por 

10 que la independencia formal de estos territorios 

solo fue un paso en el proceso imperialista: del co 

lonialismo al neo-colonialismo. 

En 1948 se firma en Rio de Janeiro e1 TIAR, Tratado 

Interamericano de Asistencia Reciproca, mediante el 

cual se imponen a los paises de La t t no a me r i c a las 

normas de la "guerra fria" y se abren las puertas a 

futuras intervenciones norteamericanas; asi se con 

firma el que cada tratado de cooperacion que cual 

quiera de los paises del area firmasen con los Esta 

dos Uni dos, se corresponde con una cesi on, ya sea de 

territorio 0 de facilidades de indole economica,con 

el consecuente control que debe ejercer 1a parte fi 

nanciadora. 

Cuando hablamos del neo-colonia1ismo (verpag.82del 

trabajo) podemos tomar cua1quiera de sus definicio 

nes, ya que en esencia nos encontraremos con el mis 

mo fen6meno. 

"11 y a ne o c o l o n t a l i s me lorsque, dans un Etat juri 
diquement independant, 1 'economic est organisee non 
dans 1 'interet des nationaux de cet Etat, mais dans 
celui d'un Etat etranger (ou de ses nationaux), qui 
ejerce une pression sur la ancienne co10nie"255• 

255F. Luchaire, citado por Edmond Jouve, op. cit., p. 125. 
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Esta situaci6n de dominio se hace sentir de una mane 

ra especial en los paises de reciente e ma n c i p a c i o n 

en el area del Caribe,ya que al haber obtenido esta 

independencia de una manera incruenta y no por medio 

de conflictos b e l i c o s , los nexos entre ellos y su 

antiguo dominador no han side cortados y p o d r i amo s 

afirmar que debido a l momenta de polarizaci6n en que 

han logrado la independencia, la antigua metr6poli 

ha pasado a ser una especie de figura tutelar, bajo 

cuyo amparo estos paises d e b e r e n 

id6neas para su desarrollo. 

buscar las vias 

Sin embargo, esta relaci6n que se mantiene tanto con 

la ex-metr6poli como con las nuevas potencias doml 

nantes,sera de caracter asimetrico y significara la 

bii s qu e d a de dicho desarrollo, no desde el punto de 

vista de nuevo pals, sino des de la o p t i c a de la pQ. 

tencia dominante, especialmente en 10 que se refie 

re al aspecto econ6mico. 

En este orden de ideas, podemos sei'ial ar el manteni 

miento de las relaciones comerciales como un inter 

cambio de materias primas, que se exportan a bajos 

precios, para que mas tarde, convertidas en manufac 

turas, se importen a un costa muy superior, afectan 

do de manera notable las economias de estos paises. 
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Para que esta dominaci6n sea efectiva en su totali 

dad, el control debe ser, t amb i e n , de c a r a c t e r poll 

tico, cultural e incluso, en ciertos casos e s pe c i a 

les, militar256. 

Esta definici6n describe de manera perfecta la situa 

ci6n que viven los nuevos estados del Caribe. 

En primer lugar, Inglaterra habia formado en el se 

no de sus universidades a la elite dirigente, inclu 

so, cuando se funda, en 1948, la Universidad de las 

Indias Occidentales, esta habia sido concebida de a 

cuerdo a los lineamientos de las universidades bri 

tanicas y en base a una cosmovisi6n inglesa, con el 

fin de que forjase a los sustitutos id6neos del P.9. 

der metropolitano, quienes podian definirse como ne 

gros de mente blanca; constituye la excepci6n el ca 

so de Cheddy Jagan, lider del People's Progressive 

Party, de Guyana, quien tuvo graves problemas dura~ 

te sus periodos de gobierno (1953-1957 y 1962) has 

ta que perdi6 definitivamente el control del poder 

en 1964. 

En el aspecto politico, las nuevas naciones solici- 

taron su ingreso a la Commonwealth, organismo brit! 

nico de cooperaci6n politica, econ6mica y cultural. 

256El Dr. Kaldone G. Nweihed hace una importante clasificaci6n de las 
colonias en su libro "Bolivar y el Tercer Mundo", p , 40 y sig. 
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Tamb i e n podemos s e fia l a r como mantuvieron el sistema de 

gobierno me t ro p c l i t a no al organizar los poderes pQ. 

blicos bajo el denominado Modelo Wensminster, t r a t a n 

do de combinar las formulas britanicas con las nece 

sidades de elite gobernante, como prueba de ello ve 

mos que se otorgan al Primer Ministro facultades au 

toritarias, a pesar de las restricciones forma1es 

que sobre este aspecto senala la Constitucion. 

Este modelo e s t a orientado a proteger al gobierno de 

posibles excesos; y para e110 estab1ece una serie de 

mecanismos de control como son: la e1ecci6n peri6dj_ 

ca de representantes, 1a consagracion, dentro de 1a 

constituci6n, del papel del 1ider de la o p o s i c i dn , 

la separaci6n e independencia del poder judicial e 

inc1uso 1a creaci6n de oficinas especiales cuyo fin 

es el de velar por el cumplimiento de los derechos 

del ci udadano. 

Bajo e1 denominado Modelo Wensminster el poder ej~ 

cuti vo e s t a formado por un Gobernador General, repr~ 

sentante de 1a reina y nombrado por ella, y e1 Prj_ 

mer Ministro, nombrado por el Gobernador General y 

quien es el jefe de 1a Camara de Representantes y 

quien designa a los ministros. 

E1 poder legislativo esta formado por un Parlamento, 

generalmente de c a r a c t e r bicameral, compuesto por la 
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Camara de Senadores, quienes son desi gnados por el 

Gobernador General, el Primer Ministro y el Jefe de 

1 a Oposi ci on; y una Camara de Representantes, qui~ 

nes son elegidos por sufragio universal cada cinco 

aRos. 

Pero, a pesar de haber adoptado este sistema de ele~ 

cion bipartidista, en realidad no se ha logrado la 

participacion popular que se deseaba, ya que existe 

una fuerte alianza entre las elites politicamente do 

minante, quienes tambien son los que detentan el p~ 

der economico. 

El poder judicial es independiente de los otros dos 

y esta formado por la Corte Suprema, Corte de Apel~ 

ciones y otras Cortes para diversas instancias. 

En esta descripci6n podemos percibir el vinculo que 

se mantiene entre la nueva naci6n y su ex-metr6poli, 

ya que no da lugar a cambios sustanciales y permite 

poca movilidad dentro del campo ideologico, al otor 

gar facultades al ejecutivo para el nombramiento de 

los legisladores, a de ma s , la ultima instancia en las 

apelaciones se le da a un Comite Judicial del Conse 

jo Privado Britanico. 

Este modelo cumpli6 bastante bien con su cometido, 

ya que hasta 1979 no hubo golpes de estado en las 
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nuevas naciones,aunque si algunos disturbios que p~ 

dieron ser contro1ados por las fuerzas del gobierno 

terri torial. 

En real i dad, e1 poder si gue estando en manos de los 

blancos c r i o l l o s , y en algunos casos de la burguesia 

mulata, cuyos mayores intereses se encuentran dentro 

del campo turisti co e i ndustri a1, asoci ados con el 

capital extranjero; y este tipo de c e n t r a l i z ac i c n ha 

ce que sea posib1e, y hasta corriente, el f e ntime n o 

del cliente1ismo politico y de 1a corrupcion que a 

barca todos los nive1es, e1 nepotismo, la malversa 

cion de fondos, 1a preferencia por los gastos suntuo 

sos y las luchas por 1a influencia. 

"Ce sont 1es maladies infanti1es de 1a deco10nisa 
tion"2S7• 

En el aspecto economico se mantuvo, en un principio, 

una cierta estabilidad, pero la creciente depende~ 

cia de productos y de capita1es extranjeros han he 

cho que estos territorios caigan en manos de o r qa n i s 

mos crediticios mundiales: F.M.I., B.I.D., etc., c~ 

yos miembros principa1es son las grandes potencias. 

En este punto vo1vemos a encontrarnos con e1 juego 

de las t de o l.o q i a s ; ya que ninguna de estas nuevas na 

2S7J.J. Seymour y H. Elizabeth, op. cit., p. 28. 
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ciones estaban capaci tadas para autoabastecerse y se 

hacia imperioso el buscar un modele de desarrollo ba 

jo el tutelaje de alguna de las potencias. 

Uno de los mayores inconvenientes que han tenido que 

enfrentar estas naci ones ha si do el paso eventual de 

una so c i e da d y una economia de p l a n t a c i dn , creada de 

acuerdo a los intereses metropolitanos a una socie 

dad y una economla organizadas de acuerdo a las ne 

cesidades del pais. 

Aparte de la a9ricultura de plantaciones, las otras 

actividades agricolas estaban a cargo, en su mayorla 

por hombres sin p r e p a r a c i dn y mal nutridos, casi in 

diqentes que a duras penas permitia'el autoabasteci . - 
miento (economiaconsultivaode servilleta que al no 

producirexcedentes impide el ahorro y por c o ns i q u i e q 

te la f o r ma c i d n del capi tal) y, al no contar con ca 

pitales suficientes no pudo aprovecharse la riqueza 

minera de algunos de esos territorios que hubiese 

servido para equilibrar sus intercambios internaci~ 

nales. Esto genera la cadena de la dependencia eco 

n dm i c a (ver p a q , 87 del trabajo),yaque la carencia 

tanto de productos manufacturados como de capitales 

enervaron cualquier posible desarrollo. 

J.J. Seymour y H. Elizabeth, senalan que existe un 

diferente nivel de desarrollo en las islas,de acuer 
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do al momento en que se inicio su desarrollo y sena 

lan a las Lewards Islands (Monserrat, Nevis, Saint 

Kitts, Anguilla) como los primeros enclaves azucare 

ros y a quienes les ha costado mas trabajo inte9ra~ 

se a los sistemas economicos modernos, mientras que 

las islas con plantaciones mas recientes como Trinl 

dad, Cuba, Guayana y Jamaica, han logrado consolidar 

una economia mas desarrollada. 

II ( • •• Ell e s f 0 n t par tie dug r 0 u pea u x ~1. 0 . C . 01 0 r e 
developped Country) face aux L.D.C.(Less Developped 
Co un try) II 2 5 8 . 

En un principio se continuo con el sistema de agrl 

cultura de plantacion, que generaba ingresos por la 

demanda de productos tropicales en Europa y Estados 

Unidos; pero pronto se vio la ineficacia de este ti 

po de c u l t i v o , ya que al estar la agricultura orie.!:!. 

tada a base de intereses foraneos se producia, gen~ 

ralmente un solo tipo de producto 0 monocultivo, 10 

que hacia necesaria la importacion del resto de los 

suministros; y este mismo fenomeno ocurrio con las 

naciones que poseian riquezas mineras, la import~ 

cion fue mayor que la exportacion y asi la ba1anza 

se inc1ino totalmente a favor de los paises indus 

trializados. 

Este modelo de desarrollo contaba con tres proble- 

258J.J. Seymour y H. Elizabeth, op. cit., p. 101. 
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mas basicos: 

1. Bajo nivel de ingresos y de producto per capita 

2. Mediocridad en las condiciones sociales 

3. Un fuerte indice de desempleo 

Debido a esto, comienza a implantarse el modelo de 

desarrollo de invitaci6n, mediante el cual se dan 

grandes facilidades a los capitalistas extranjeros, 

a fin de que i n vie r tan en 1 a i n d u s t ria y e 1 come r c i 0 , 

buscando por este medio un incremento en el desarro 

110 industrial; para as; elevar el nivel de vida de 

los pueblos. 

liSe trata en esencia de economias exportadoras de ma 
terias primas agricolas 0 mineras, cuya explotacion 
e s t a a cargo de empresas transnacionales; que gene 
ran un excedente que es captado por un sector publT 
co que financia un patron de desarrollo en favor de 
las clases de altos ingresos, provocando una amplia 
cesant;a y exclusion del mercado de los grandes sec 
tores de la poblacion"259. 

Por ella se abandono el sector agricola, ocasionan- 

do un exodo campesino hacia los centros urbanos. 

Asi mismo, se ha intentado la integracion economica 

regional, a fin de defender los precios de los pr£. 

ductos comunes y la exportacion de los productos 10 

cales. 

En el mes de julio de 1963 se celebra en Puerto Esp~ 

259Gonzalo Martner: "In tro ducct dn a las economias del Caribe" en: Nueva 
Soc., N£ 28, p , 50. 
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na, Trinidad; la Primera Conferencia de Jefes de Es 

tado de los pafses del Caribe de la Commonwealth y 

asisten: Trinidad-Tobago, Jamaica, Guyana y Barbados 

a fin de analizar las posibilidades de una integr~ 

cion regional. 

En 1965 se firman acuerdos entre Guyana, Barbados y 

Anti gua, en Di ckenson Bay para establecer una zona 

de libre comercio. 

El 1-2 de mayo de 1968 se crea la CARIFTA (Caribbean 

Free Trade Association), consti tuida por los p a f s e s 

libres de Jamaica, Guyana, Trinidad-Tobago, Barba 

dos; Y otros a un dependientes de la Gran Bretana: 

Grenada, Saint Vincent, Santa Lucia, Dominica, Antl 

gua, San Kitts, Nevis-Anguilla y Monserrat; e1 terri 

torio de Honduras Britanica (Belice) se uni6 post~ 

riormente. E1 fin de esta a s o c i a c i dn erae1 de suprj_ 

mir los i mp ue s t o s aduana1es entre los paises signa 

tarios. 

Esta reducci6n arance1aria se haria paulatinamente 

en 5 anos para los pafses mas desarro11ados y en 10 

para los menos, asf tambien se hicieron acuerdos re 

1ativos a la industria y a garantizare1 comercio de 

productos agrico1as. 

• 

En un primer momento di6 buenos resultados, e1evan- 
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do el comerci 0 i ntrazonal de 55% en 1968 a 8.8% en 

1971, aunque, especialmente por razones de las eco 

nomias paralelas y por el desarrollo econ6mico tan 

desigual se favorecian mas las economias de los pal 

ses con mayor desarrollo. 

Posteriormente se realizaron otros estudio$ y otros 

acuerdos, pero estos no lograron mejorar 1 a si tua 

cion de las p e q ue h as islas, 10 que condujo a este in 

tento al fracaso. 

En 1969, se crea el Banco de Desarrollo del Caribe. 

El 4 de julio de 1973 se crea el CARICOM, mediante 

el Acuerdo de Chaguaramas, signado por Barbados, Trj_ 

nidad-Tobago, Guyana y Jamaica. Mas tarde, el 12 de 

mayo de 1974 se adhirieron Belice, Antigua, Dominj_ 

ca, Grenada, Monserrat, San Kitts, Nevis-Anguilla, 

Santa Lucia, San Vicente y comienza a funcionar en 

julio de ese mismo ano. 

CARICOM puede ser definido como: 

IIUn proyecto de Mercado Co mun que ambiciona entre 
sus objetivos: (1) unificar el mercado regional por 
medio de la liberacion arancelaria; (2) coordinar 
las politicas regionales comerciales, gracias a la a 
plicacion de un conjunto de convenios (Tarifa exte 
rior comun, Protocolo para la comercializaci6n agrT 
cola, Lista reservada transformada luego en Mecanis 
mo de las rehlas de origen de las mercaderias,Acuer 
do sobre el aceite y las grasas); (3) armonizar las 
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politicas eCOnOmlCaS, 
incentivos otorgados 
se refiere"260• 

particularmente 10 que a los 
a las inversiones extrenjeras 

Sin embargo, este intento tampoco ha dado los resu1 

tados que se esperaban y sobrevive gracias a 1a con 

vicci6n de que no existe otro medio mejor que la in 

t e q r-a c i o n para defender los intereses de 1a zona, 

1a cua1 se encuentra inmersaen graves problemas, es 

pecialmente por 1a falta de homogeneidad en las p~ 

liticas comercia1es que las lleva a tener un e x ce de n 

te de productos similares que las hacen competir e.!!_ 

tre e1las y por 1a di~ersidad de los regimenes pol! 

ticos del area. 

Otro punto importante en 1 a b Iis q ue d a de un desarro 

110 e c o n dm i co , especialmente en las islas, ha sido 

elf 0 me n to del a i n d u s t ria t uri s tic a, que y a ant e 5 

de la independencia, habia sido uno de los pr;ncip~ 

les atractivos para las elites metropo1itanas, aun 

que e110 crease conflictos con la masa popular, que 

contemplaba de 1ejos las fabulosas instalaciones tu 

risticas y sus atractivos sin tener posibi1idad de 

acceso a ellas. 

Todas estas vias desarro1listas e s t a n enmarcadas den 

260Mirlande Hippo1ite de Manigat: "Venezuela, 1a CARICOM y la integra 
cion del Caribe" en Servin, Andres: "Geopolltica de las relaciones ere 
Venezuela con e1 Caribe", pp. 89-90. 



290 

tro de 10 que Claudio Fermin denomina 1a psicologia 

de 1a dependencia261. 

Lo que exp1ica que se considere casi natural que los 

socios inversionistas extranjeros obtengan una mayor 

cantidad de beneficios en los acuerdos y que inten 

ten mantener esta s i t u a c i dn de dependencia, a fin de 

asegurar sus capita1es y sus futuros negocios. 

En este sentido vemos como Trinidad-Tobago, primero 

con su petro1eo y 1uego con 1a bauxita; y Jamaica 

con su alumina, han side e j e mp l o s de este desarrollo 

ne o c o l o n t a l i s t a • 

E1 petroleo de Trinidad-Tobago, hasta 1946 era s6lo 

exp10tado por companias inglesas: Shell Trinidad y 

Trinidad Oil Company; durante la segunda guerra la 

produccion aument6 a 2 millones de barriles diarios, 

pero esta p r-o du c c i o n de c a y o durante el periodo de la 

post-guerra debido a la recesion economica de la me 

t r-dp o l i ; y mas tarde 1a p r o d uc c i dn petro1era paso a 

manos de compaiii as norteameri canas: 1 a Texaco, 1 a A 

moco, 1a Esso, la Pan-American Oil, amen de otras co 

mo 1a British Petroleum y 1a Trinidad Canadian Oils. 

"E1 empuje dado por 1a Texaco s i qn i f i cf el ingreso 
de Trinidad a la era de la produccion tecnica avan 

261C1audio Fennin: "La des co l oni z ac i dn y 1a rees tructurac t cn de la eco 
nomia caribeiia" en: Nueva Soc., N~ 48, p. 58. 
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zada. Entre 1956 y 1962, la capacidad de la refine 
ria Texaco en Point Pierre, Trinidad, se t r t p l i c o",' 
convirtiendose en la mayor de la Comonwealth brita 
nica y d ue fi a del mayor rexformer del mundo, con p o s T 
bilidad de aumentar el nivel de octano de la gasolT 
na y de una nueva planta de aceite lubricante con un 
costo de mas de dos millones de dd l a r e s , capaz de cu 
brir todos los estadios de la refinacion, incluyen~ 
do la petroquimica"262. 

Otro tanto s u ce d t d con las otras plantas de las de 

mas companias por 10 que Trinidad, amen de ser pr~ 

ductora, pas6 a desempenar un importante papel como 

refinadora de los crudos de otros paises. 

Por ello, al igual que Aruba, ha desarrollado una e 

conomia altamente especializada y dependiente en 0 

tros campos; a de mas ha basado su nivel de desarrollo 

en un p r o d u c t o natural no renovabl e, cuyo preci 0, al 

ser bastante alto, hace que las metropolis busquen 

fuentes de energia alternas. 

En Jamaica, ya en el ano 1942, se inicia la explot~ 

cion de la bauxita por parte de companias extranj~ 

ras, especialmente americanas como: Alcoa, Alcan, 

Reynolds y Kayser, quienes realizaron grandes inver 

siones en la isla. En 1973 Jamaica paso a ser el se 

gundo productor mundial de bauxita, 10 que unido al 

mineral extraido de otras regiones del Caribe como 

Surinam, Guyana, RepGblica Dominicana y Haiti hacen 

262Gerard Pierre Charles, op. cit., p. 295. Subrayado nuestro por cursi 
vas en el original. 
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que de la zona se extraiga una tercera parte de la 

producci6n mundial de este mineral. 

Pero esto, de acuerdo a las condiciones de la isla, 

no la ha beneficiado, al contrario, es uno de los e 

lementos que puede hacerla mas apetecible al i mpe r t a. 

lismo norteno, amen de que la economia, a pesar de 

su aparente bonanza, no mejor6 sustancialmente, ya 

que la mayoria de las ganancias fueron repatriadas a 

los Estados Unidos, hubo casos graves de evasi6n de 

impuesto y el resto de la industria no alcanz6 las 

mejoras esperadas. 

En 1974 Michael Manley decide aumentar los derechos 

de explotaci6n y e l mercado norteamericano ante esto 

decide fomentar la industria en Guinea, 10 que hizo 

decaer el mercado jamaiquino. 

En 1975 se crea la Asociaci6n Internacional de Bau 

xita (IBA), a fin de poder negociar con las transna 

cionales. Mas tarde se cre6 el Instituto Jamaiquino 

de I a Bauxita (JBI) por medio del cual el gobierno 

tiene un mayor acceso a las investigaciones que se 

realizan sobre este mineral. 

Pero, a pesar de todos estos intentos, la situaci6n 

lleva a estas j6venes nacionales a los dos niveles 

de dependencia: en primer lugar, la dependencia de 
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los productos manufacturados y otros bienes de consu 

mo; y en segundo, la dependencia de mercados para c~ 

locar sus materias primas, 0 los productos agricolas 

que producen. Y se demuestra que la independencia p~ 

litica formal, 10 que Lewis Lundsay designa como el 

mito de la independencia es destruido por la conti 

nua dependencia economica y tecnologica263. 

Luego de 1973 la crisis del petroleo afecto de mane 

ra sustancial las economias de la zona, por 10 que 

fueron cayendo en manos del FMI con las consecuen 

cias que ella trae: de v a l u a c i o n de 1a moneda, inte..!::_ 

ferencia en los programas de desarrollo, cortes en 

los presupuestos, congelacion de sa1arios, etc. 

En 1972 en Jamaica el P.N.C. de t~anley l o q r d una vic 

toria en base a un programa anti-imperialistay des2_ 

rrollista, pero los mismos sectores conservadores, 

internos y externos hicieron que -no fuese posible 

escapar de la crisis y voltearon el esquema en las 

e1ecciones de 1980, en las cuales venc i d Edw a r d Seaga, 

lider pro-yanqui, quien a pesar de la ayuda nortea- 

mericana apenas ha podido sortear 1a crisis. 

En el aspecto soci al encontramos que se a ce n t ii a el 

llamado "rno de l o b l a n c o?' , ya no solo por la influen- 

263Citado por Lewis Gordon en Aggrey Brown: "La Irrupct on del Car ibe ", 
p. 24. Subrayado nuestro por comillas en e1 original. 
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cia del poder colonial, sino t a mb i e n por la influen 

cia de la vecina potencia norteamericana. Este mode 

10 se enfrenta a los movimientos de Black Power, d~ 

sarrollados en los anos 60-70 con la negacion apoc~ 

liptica de todo 10 blanco y 10 colonial, sin embar 

go, la gran mayoria de los pueblos del Caribe,estos 

movimientos nacionalistas solo lograron un cambio en 

el color de sus amos, de blancos a negros 0 mulatos. 

En 10 que se refiere a las clases sociales, podemos 

senalar que en esencia continuaron siendo iguales a 

las establecidas por el colonialismo, solo tuvieron 

acceso a los estratos superiores las nuevas elites 

gobernantes quienes, como ya hemos senalado gozaban 

t arnb i e n de una excelente posicion e co n dm l c a ; en a l 

gunas sociedades como Surinam y Guyana, el factor et 

nico continuo siendo determinante. Esta diversidad 

de etnias dentro del marco colonial, constituye una 

de las politicas instauradas por Inglaterra en sus 

dominios, a fin de evitar la union y las consecuen 

tes revueltas nacionalistas. 

Otro de los problemas a los que se enfrentan estos 

nuevos paises es la busqueda de una identidad nacio 

nal, ya que si bien los movimientos de la negritud 

han servido de base para una conciencia nacional, no 

es posible olvidar el aporte de otras razas que han 
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pasado a ser parte de 10 propio, 10 que deja un cier 

to vacio, que se a c e n t Ii a porel bombardeo t de o l o q i co 

cultural al que se yen sometidas por los Estados Unj_ 

dos, 10 que les dificulta el encontrar un verdadero 

perfil nacional. Estos intentos se evidencian en los 

estudios que cada dia se hacen sobre el Caribe y su 

identidad nacional y cultural y por las diversas con 

ferenci as que se real i zan sobre el tema: Bogota, Port 

au Prince y Santo Domingo en 1978 y Barbados en 1980. 

Este perfil se busca en base a elementos comunes co 

mo el sometimiento a un poder colonial y el sistema 

de producci6n econ6mica basado en la esclavitud con 

10 que esto trae consigo, frente a la diversidad de 

dialectos, culturas y religion ya que, a pesar de 

los elementos comunes, las relaciones de las islas 

se h a c i a n entre estas y la me t r d p o l t y no entre 

ellas, a pesar de su cercania q e o q r a f t c ar e s t o explj_ 

ca por que es tan dificil un movimiento de integr~ 

cion en la zona. 

El alto indice de desempleo y la precaria realidad 

econ6mica hace que existan graves problemas como son: 

la fuga de cerebros, especialmente enlosdepartamen 

tos franceses y en las colonias holandesas; fuga de 

juventud y de mana de obra especializada, am~n de 

las migraciones no controladas ni deseados de los 

paises pobres hacia los mas desarrollados, que, en 
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la mayorla de las veces no estan capacitados para ~ 

tender este crecimiento poblacional brusco y no pl~ 

nificado. 

La realidad social de estas islas ha side resumida 

por Frank McDonald. 

"La independencia politica no ha afectado en gran me 
dida las estructuras de clases tradicionales de fa 
colonia que han subsistido desde la epoca de la es 
clavitud. A pesar de que las elecciones de los poll 
ticos negros los han llevado al poder, en c u a l qu t e F 
estado de la Commonwealth los blancos de origen ex 
patri ados 0 europeos, todavia ejercen el poder econo 
mico. La estructura de las sociedades del Caribe de 
la Commonwealth reflejan claramente este hecho"26'1. 

Otro de los aspectos en que el Caribe se encuentra 

en un estado de franca de pe n de n c i a es en el mi 1 i tar, 

ya que en un principio las elites se forman en los 

centr~s de estudios norteamericanos. 

Y en 10 referente al equipo, no cuentan con una in 

dustria capaz de desarrollar una tecnologia propia, 

por 10 que deben depender de 10 que quieran vender 

le las potencias y para ella deben recibirayuday/o 

endeudarse cada vez mas. 

Esta ayuda en muchos casos no sirve tan 5610 para la 

defensa exterior de un determinado pais, sino que 

sirve para controlar los brotes subversivos ocasio 

26'+Citado por Gerard Pierre Charles: "El Caribe Contemporaneo", p. 284. 
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nados por las tensiones sociales y mantener a la eli 

te adecuada en el poder. 

"Las ventas militares, asistencia y programas de en 
trenamiento, solo al Caribe t n o l e s aumentaron de "$ 
217.000 dolares en 1981 a una solicitud de $ 18.000 
millones de d d l a r e s para el a no fiscal 1986"265 

Finalmente, podemos senalar otro de los problemas a 

los que se enfrentan las naciones descolonizadas y 

es el reajuste de las relaciones diplomaticas, en 

primer lugar con la me t r d p o l t y en segundo con el 

resto de sus vecinos, especialmente los fronterizos 

con los que, algunas veces tambien se tienen probl~ 

mas limitrofes, caso de Venezuela y Guyana y de Be 

lice con Guatemala y Mexico. En el caso de las nacio 

nes del Caribe estos problemas cobran una dimensi6n 

especial por su cercanfa con los Estados Unidos, 

quien, como 10 s e n a l amo s repetidamente,consideraque 

la zona es su parte de su espacio estrategico vital 

para su defensa y comercio, e incluso se considera 

con el derecho a interveni r tanto di recta como i ndi 

rectamente. 

En cuanto a los problemas en la f i j a c i o n de los limi 

tes de las nuevas naciones debemos senalar que la 

ideologia del gobierno de turno es determinante p! 

265Ilia Villar Martinez: "Crisis y Geopolitica en el Caribe", p. 13. Po 
nenci a presentada en 1 a XI Convenci on de 1 a Asoci aci on de Es tudi os de T 
Caribe. Caracas, mayo 28-31 de 1986. 
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ra la solucion de estos conflictos. 

Segun Vaughan Lewis266 se establecen cuatro co n j un 

tos de esferas de accian para estos paises: 

1) El marco diplomatico de la Convenci6n de Lome 

2) Relaciones con los Estados Unidos 

3) Relaciones con el sistema de los no-alineados 

4) La accion diplomatica de los pa;ses de la Cuenca 

inc 1 uy end 0 a 1 asp 0 ten cia s me d ian as: Me xi co, Ve 

nezuela y Brasil. 

6.1. Luchas contra el neo-co10nia1ismo (lRebe1dia en los 
peones?) 

Pero, a pesar de seguir manteniendo sobre sus hom 

bros las cargas del imperialismo, hoy encubierto b~ 

jo no v i s i ma s formas de control, los pueblos del Carl 

be luchan y cada dia con mayor ahinco, tratan de en 

contrar su verdadero lugar entre las naciones inde 

pendientes de nuestro planeta; y as; al estar enfras 

cado en esta dura tarea de sobrevivir y mantener su 

dignidad como nacion, los nuevos paises han tornado 

conciencia que la alineaci6n definitiva,ocasionar;a 

un descalabro en sus relaciones internacionales con 

los paises de ideologia contraria, pero buscando e~ 

266Vaughan Lewis: "Los paises de la mancomunidad caribeiia, la des col orr[ 
zacion y el realineamiento diplomatico: relaciones con las potencias 
intermedias del hemisferio" en: Brown, Aggrey "La i rr-upc idn del Cari 
be", p. 180 y sig. 
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caparse del control que les imponen las potencias i.Q_ 

tentan jugar dentro del sistema de los no-a1ineados, 

simpatizandose 0 p1egandose en determinados casos a 

los intereses de a1guna potencia, pero tratando de 

mantener una autonomia, aunque sea de una manera muy 

re1ativa y por este motivo 1a situaci6n neocolonial 

existente tuvo sus momentos adversos. 

SegGn Carl Stone267 antes de 1970 aparecen dos tipos 

de ideologias: la s o c t a I demric r a t a , inspirada en el 

partido laborista, 1a cual se rotu16 s o c i a l t s t a y e s 

taba auspiciada por los j6venes que integraban los 

cuadros gobernantes; y e1 popu1ismo, auspiciado por 

los lideres formados en e1 sindicalismo y cuyo fin 

principal era el mejoramiento de las condiciones de 

vida de las masas popu1ares. 

Ambas corrientes proseguian una mejor relaci6n, tan 

to po1itica como econ6mica con la Gran Bretana, ya 

fuese mediante los nexos de la Commonwealth 0 por me 

dio de tratados con otros paises del area. 

En Jamaica, en 1968, se desencadenan una serie de 

disturbios, denominados los "Rotney riots", en pr~ 

testa por 1a p r o h i b i c i dn del ingreso a1 pais del his 

toriador Walter Rotney. 

267Las tendencias ideo1ogicas en los paises de 1a mancomunidad Caribena 
en: Aggrey, Brown, op. cit., pp. 223 Y si9. 
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En ese mismo a no t amb i e n hubo disturbios en: Anti gua, 

Grenada, Anguilla y Dominica y en e1 territorio con 

tinenta1 de Surinam. 

En Trinidad, en febrero de. 1969, un grupo de estu 

diantes de la Universidad Sir George Williams deMon 

trea1, protestaron por la d t s c r i m i n ac t dn racial de 

1a que eran objetos algunos a1umnos y mas tarde, en 

los meses de enero y abril de 1970, se desencadena- 

ron manifestaciones en contra del status blanco y de 

"los negros de mente blanca". Este movimiento debia 

ir tomando auge hasta cu1minar en el mes de abril, 

en una hue1ga. Durante estas revueltas los rebeldes 

se apoderaron de una base rnilitar y un arsenal; an 

te estos sucesos e1 gobierno de Eric Williams se vi6 

amenazado y pidi6 ayuda a los Estados Unidos, aunque 

1a intervencion de esta potencia no fue necesaria, 

ya que las maniobras represivas del gobierno de Tri 

nidad, 10graron contro1ar 1a situacion. 

"Comment expl i quer cette revo1 te? On peut reteni r 
trois facteurs essentiels: sur le plain economique 
1 'incapacite du systeme de resoudre le probleme de 
la p a uv r e t e et du chomage; dans le domaine racial et 
culture1, une profonde crise d'identite dans 1a popu 
1ation noire et me t i s s e ; sur le plan po1itique, ,.e 
dip1acement en dehors des institutions parlementai 
res, des centres d'opposition r e e l l e .•. "268. 

Como una r e a c c i dn en cadena los movimientos de prQ_ 

26811Les Antilles Britaniques en: "Notes et etudes documentaires", N~ 
3949-3930, p. 17. 
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testa se han hecho sentir en toda 1a zona del Caribe 

para tratar de depender a1 neoco10nia1ismo en todos 

sus ordenes; entre e1 9 y e1 14 de octubre de 1972 

se ce1ebr6 en Chaguaramas 1a Septima Conferencia de 

Jefes de Gobierno del Commonwealth del Caribe,con ~ 

sistencia de Jamaica, Trinidad-Tobago, Guyana y Bar 

bados y uno de los principa1es acuerdos a los que 

11egaron fue 1a re-iniciaci6n de las re1aciones con 

1 a is1 a de Cuba. 

En 1976, en Jamaica, las e1ecciones parlamentarias 

demostraron un s61ido respa1do popular a la politi 

ca socialista de Michael Manley. 

En Grenada, en 1973, un ana antes de su independen 

cia, se fusionaron las organizaciones Joint for Wel 

fare Education and Liberation (JEWEL) y el Movement 

for People Assembly (MAP) y forman el New Movement 

Jewel, el cual aglutina a l a masa en torno al descon 

tento existente por las medidas ejercidas por el 9~ 

bierno fuerte de Eric Gairy, y convoca a una huelga 

general, cuyo resultado fue e l llamado "domingo sa~ 

griento", e1 18 de noviembre de 1973, cuando fueron 

encarcelados y hasta asesinados una gran cantidad de 

dirigentes pollticos. Pero e s t o no consigui6 acabar 

con el movimiento y e l 13 de marzo de 1979 logran su 

objetivo y por medio de un golpe de estado incruen- 
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to derrocan al Primer Ministro Eric Gairyy asume la 

jefatura del pais Maurice Bishop, abogado surgido de 

los cuadros de la burguesia grenadina y partidario 

del socialismo a la africana, quien promulga leyes 

de caracter nacionalista y concede al pueblo una se 

rie de reivindicaciones bajo tres supuestos: el pl~ 

ralismo, el triunfo del poder negro y el rechazo a 

la dependencia; pero esta nueva situaci6n hizo que 

reaccionara la potencia americana, quien veia en es 

te nuevo gobierno un posible crecimiento de la in 

fluencia s o v i e t i c a en el Caribe por las notables bu~ 

nas relaciones que desde un principio se estableci~ 

ron entre la p e q ue fi a isla de Nuez Moscada y los gQ_ 

biernos de Uni6n Sovietica y Cuba; y por ella come~ 

za una campana de desestabilizaci6n que culmina en 

agosto de 1983 con la intervenci6n de los marinos 

norteamericanos en la isla y mas tarde, con el esta 

blecimiento de un nuevo gobierno mas acorde con los 

ideales norteamericanos. 

Pero no solo el gobierno de Maurice Bishop caus6 rna 

lestar a los Estados Unidos, tambien otras islas ve 

cinas se sintieron amenazadas por el nuevo orden y 

la r e p e r c us i dn que dicho qo b i e rn o tuviese en el panQ_ 

rama politico de estas islasyen esteordende ideas, 

Tom Adams, quien en 1976 se habia salvado de un gol 

pe de estado porque las armas destinadas a su derro 
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camiento habian quedada detenidas en Martinica, can 

voca a una reunion Ca r i b e n a en Castries, capital de 

Santa Lucia, para elabarar una estrategia definiti 

va en el caso Grenada; p e r o la semilla del desarden 

habia florecido en el Caribe y el 29 de mayo de 1979 

se desencadenan protestas en Rouseau, capital de Do 

minica, en contra del Primer Ministro Patrick John, 

laborista, quien habia propuesto una serie de leyes, 

que de ser aprobadas delimitarian las actividades sin 

dicales y la libertad de prensa y, por primera vez 

en la historia de esta isla, las manifestacionesfue 

ron disueltas por la fuerza. La iglesia interviene 

y pide la de s t i t u c i ri n del Primer ~~inistro; e l gobie.!:_ 

no i ntenta hacer frente a este probl e ma , pera, en m~ 

dio de una grave crisis economica, Patrick John tie 

ne que presentar su dimisi6n. 

En la p e q ue fi a isla de Antigua, el conflicto se gen~ 

ra porque la iglesia es acusada por el gobierno de 

favorecer a la oposici6n. 

En Guyana, en 1978, en medio de agudos problemas PQ 

liticos, causados por el subdesarrollo, se agravan 

las discrepancias politicas entre el P.N.C. de F. 

Bourham y el P.P.P. de Ch. Jagan, todo ~sto matiza- 

do, como en la mayoria de los casos caribenos, 

fuertes elementos de c a r a c t e r e t n t c o ; en esa 

po r 

fecha 



304 

se produce en Guyana el incomprensible suicidio co 

lectivo de los seguidores del Reverendo Jim Jones. 

En Surinam tambien comienzan a gestarse altercados 

politicos orientados a sustituir el gobierno del Pri 

mer Ministro Henck Aaron. 

En estos momentos comienzan a formarse grupos y mo 

vim i e n t 0 s d e ins p ira c ion pan - a f ric a n a, con n u e v 0 s co n 

ceptos sobre el socialismo e inspirados en la ideo- 

logia del Black Power que en esencia significa: 

"l) La ruptura con el imperialismo que es hist6rica 

mente blanco y racista. 

2) La toma del poder por las masas negras de las is 

1 as. 

3) La re co ns t r uc c t o n cultural de la sociedad a la 

imagen de los negros"269. 

Esto dio origen a 10 que Andres Servin ha denomina- 

do e l "socialismo caribeiio" el c u a l , por su· confor 

maci6n y actuacion adquiere caracteristicas propias. 

269Walter Rodney, citado por Andres Servin "El pensamiento politico 
de la izquierda caribeiia: etnicismo, nacionalismo y socialismo en 
el Caribe de habla inglesa" p.2. 

270Para mayor informacion ver Ibid. 
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Cuando iniciamos este trabajo propusimos las fechas 

1945-1980 por considerar este 1 apso como uno de 1 os p~ 

riodos en los cua1es han ocurrido importantes t r an s t o r 

rnaciones en esta zona; sin embargo, a medida que he 

mos avanzado en 1a investigaci6n, nos hemos dado cue~ 

ta que e1 Caribe, a1 igua1 que un organismo vivo, no 

ha detenido su evo1uci6n sino que se ha mantenido en 

constante estado de cambio y es por e110, que hemos 

querido aiiadir una reseiia de los t11timos y mas signj__ 

ficativos acontecimientos que han marcado su huella en 

e1 devenir caribeiio. 

Sin lugar a dudas,el suceso que mas ha incidido en 1a 

vida de los pueblos de esta zona, ha tenido lugar fu~ 

ra de sus aguas,y ha sido la e1ecci6n de Ronald Reagan 

como presidente de los Estados Unidos, pais que es uno 

de los principa1es contendores en e1 ajedrez i mp e r t a 

lista que hemos estado analizando a 10 largo del pr~ 

sente trabajo, e1ecci6n que hace variar considerable 

mente las po1iticas iniciadas por su antecesor, Jimmy 

Carter y que signific6 e1 resurgimiento de 1a linea du 

ra dentro de 1a po1itica exterior de esta potencia. 

Para las nuevas autoridades americanas es evidente que 

1a po1itica exterior de 1a Uni6n So v i e t i c a es esencial 

mente expansionista y que s610 puede ser contenida me 
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diante el uso de la fuerza; y en esta linea de pens~ 

miento, intenta convencer a su oponente que dicha eve.!)_ 

tual expansi6n no p o d r a tener e x i t c posible; para 10 

grarlo maneja sus peones de manera que los problemas 

regionales se puedan solucionar internamente y asi e 

liminar toda posibilidad de cualquier intervencion di 

recta 0 indirecta de alguna potencia a n t a qo n i c a (lease 

Union Sovietica y/o Cuba). 

La zona del Caribe, como ya 10 hemos senalado en capi 

tulos anteriores, es un area de vital importancia p~ 

ra los intereses de los Estados Unidos, quienes han e 

jercido secularmente un fuerte control sobre ella, a 

fin de mantener su supremacia tanto politica como eco 

n dm i c a y militar, y asi t amb i e n consolidar su presti 

gio como la potencia mas importante del area. 

Uno de los puntos que ocupa el interes de la potencia 

no r t e fi a es la defensa del Canal de Panama; ya que este 

pequeno corte en el mapa tiene un relevante signific~ 

do geopolitico, sin olvidar que, ademas, es el paso Q 

bligado del comercio norteamericano, en especial de m~ 

terias primas esenciales, como por ejemplo el caso del 

p e t r o l e o y la bauxita, situaci6n que hoy cobra un esp~ 

cial significado al recrudecerse las acciones belicas 

en el Medio Oriente, que podrian culminar con un even 

tual cierre del Estrecho de Ormuz. 
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Hoy, cuando el mundo entero se encuentra convulsiona 

do p o r una crisis global que afecta de igua1 manera 

tanto a jugadores como a peones, los estudiosos al ana 

lizar la supremacia de los Estados Unidos en el Cari 

be y su papel determinante en el ambito de la politica 

mundial, no nos ofrecen en forma alguna, una opini6n 

homogenea. 

Al gunos de e1los sostienen que estamos ante el ocaso 

de un imperi 0 y acotan que, p o r supuesto, e s t e no es 

fen6meno que pueda apreciarse de inmediato, sino que 

se van presentando una serie de hechos a t r a v e s de los 

cuales esta crisis de poder se hace evidente; entre e~ 

tos acontecimientos se senalan: el mantenimiento del 

regimen socialista de Fidel Castro en la isla de Cuba, 

los sucesos de Nicaragua, El Salvador y Grenada, este 

ultimo a pesar de la actuaci6n y el e x i t o obtenido por 

los Estados Unidos en la invasi6n de agosto de 1983. 

En este orden de ideas debemos considerar,por una pa~ 

te, que los Estados Unidos tambien se encuentran bajo 

los efectos de 1a crisis antes mencionada, 10 que hace 

que la posib1e ayuda que pueda prestar a otras nacio 

nes se yea reducida en virtud de sus deficits fiscales 

y p~r otra parte, la historia nos ha dado pruebas evl 

dentes de que tanto para los Estados Unidos como para 

las diferentes potencias colonia1istas nunca ha sido 
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una a c c i on de primer orden e1 fomentar e1 desarrollo 

de los pueblos sometidos, en los cua1es solo debe ha 

ber un progreso que permita mantener tanto la r e l a c t o n 

de dependencia como e1 ejercicio de su funcion contro 

ladora. 

Otro grupo de estudiosos seiia1a que los me t o d o s del i!!!_ 

peria1ismo han variado (ver Capitulo 1 del trabajo)p~ 

ro el fin de mantener una r e l a c t o n a s i rne t r i c a entre pal 

ses continua vigente, por 10 que e1 juego solo ha mo 

dificado sus reg1as sin a1terar para nada su finalidad; 

y que los Estados Unidos, a pesar de tener en su haber 

un os cuantos errores, continua desempeiiando su papel 

de potencia he qemdn i c a dentro del ambito caribeiio y cQ 

mo prueba de ella esgrimen, entre otros acontecimien 

t o s , la estabi1idad po1itica que existe hoydia dentro 

de 1a zona (exceptuando 1a convu1sionada Centroameri 

ca), 1a s o l u c i d n al problema de Grenada y el cambio en 

los metodos para las re1aciones bi1aterales y multil~ 

tera1es, especificamente co~ la designacion de embaja 

dores especia1es; con una mayor y mas profunda ayuda 

de c a r a c t e r e co n dm i co por medio de la "Iniciativa para 

1a Cuenca del Caribe"; yen el aspecto militar a tra 

v e s del apoyo directo, del fortalecimiento de las ba 

ses militares en Honduras y Costa Rica, de las mania 

bras defensivas en torno al Canal de Panama y de 1a 

constante ayuda a los "contras". 
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En todo caso, esta diferencia de opiniones, practic~ 

mente se queda en el papel, porque potencia decl i nan 

te 0 dominante, es imposible negar el papel decisivo 

de los Estados Unidos en todos los acontecimientos de 

la vida del Caribe y la dependencia que mantienen las 

islas hacia este pais. 

Siguiendo nuestra r e s e fi a de los mas importantes acont~ 

cimientos acaecidos entre 1980-1986; encontramos que 

en el mes de febrero de 1980, en Surinam, un grupo de 

oficiales, al mando del Sargento Mayor Desi Bouterse, 

se levantan en armas y derrocan al gobierno del Primer 

Ministro Henk Arron; y el r e c t e n instaurado gobierno 

toma la linea del nacionalismo izquierdista, el cual 

no lleg6 a radicalizarse debido al control ejercido 

por los gobiernos de Estados Unidos y de Brasil. 

En 1981, otro acontecimiento 1ejos de sus aguas inte~ 

fiere en la vida c a r i b e fi a y es la elecci6n de Francois 

Mitterand como presidente de Francia, no olvidemos que 

Francia mantiene sus "Departamentos" en e1 Caribe; es 

ta elecci6n cambi6 un poco el tinte de la politica 

francesa pero no cumpl i6 con 1 as espectativas del pa!:: 

tido socialista frances, ya que los cambios han side 

bastante sutiles y mas de forma que de fondo. 

En el a ri o 1983 acceden a la independencia los p e q ue fio s 

estados de Sant Kitts, Nevis y Anguilla. 
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El 25 de octubre de 1983 los marinos norteamericanos 

invaden la pequena isla de Grenada con los resultados 

por todos conocidos. 

El 6 de agosto de 1985 desaparece el 1 ider quy a n e s Fo.!:. 

bes Bourham, dejando a su pais inmerso en una grave crj_ 

sis econ6mica,. que deber6 ser resuelta por su sucesor, 

el anterior ministro de economia Desmond Hoyte. 

Estos acontecimientos enmarcados dentro del cuadro de 

pendiente al que ya hemos aludido. En el contexto del 

mundo c o n t emp o r an e o , cuando el neocolonial ismo es una 

sentida realidad, especialmente en nuestros paises sub 

desarrollados, asistimos al afinamiento de las estra 

tegias de juego de las antiguas potencias imperiali~ 

tas, quienes han querido prolongar la dominaci6n y la 

explotacion tanto de caracter econ6mico como politico 

y cultural en los paises que recientemente han logrado 

su independencia; dominaci6n que se agudiza por la rna.!:. 

cada dependencia a la que estos paises han sido indu 

cidos por la "generosidad" de sus antiguas metropolis 

y de las actuales superpotencias, quienes con su ayuda 

han contribuido a empobrecer de una manera sin prec~ 

den t e sal 0 spa i s e s del T e r c e r M u n do, qui en e s han c a i 

do en una situaci6n de insolvencia econ6mica, de estan 

camiento politico y alienaci6n cultural de la que di 

ficilmente pod ran evadirse. 
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Podemos estab1ecer que 1a Primera Guerra Mundial fue 

un conflicto co10nia1ista, cuya paz obtenida en Versa 

lles s610 fue una ilusi6n que trat6 de ocultar los des 

contentos que finalmente hicieron e c l o s t o n en la Segu.!!. 

da Guerra; y ante e1 embate desco10nizador que surgio 

como una de 1 as consecuenci as p o l I t i cas de esta conf1a 

gracion, las potencias imperialistas del Caribe toma 

ron diferentes posiciones: Ing1aterra gestiono 10 que 

se ha denominado una d e s c o l o n i z ac i dn concertada, fome.!!. 

tando 1a autogestion y formando en e1 sene de sus Uni 

versidades a los 1fderes que mas ade1ante habrian de 

llevar a cabo e1 proyecto independentista en las dife 

rentes c o l o n i a s ing1esas y habrian de mantener a estas 

nuevas naciones dentro del camino senalado por e1 Rei 

no Unido. 

Francia ideo como una s o l uc i o n para el problema del cQ 

10nia1ismo 1a denominada formula de 1a departamentall 

z ac i c n , consagrada en 1a Co n s t i t uc i o n de 1946 y que dQ 

to de un clima de ficticia libertad a sus territorios 

en e1 Caribe. 

E1 Reino de los Paises Bajos tambien cre6 una f6rmu1a 

para 1a desco10nizaci6n de sus territorios en el Cari 

be p~r medio de la asociaci6n con las islas, consagr~ 

da en la Constitucion de 1954, donde se establece que 

estos territorios pasan a formar parte integrante del 
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Reino de los Paises Bajos en calidad de Estados Asocia 

dos; m~s tarde, en el aHo 1975 Holanda concedio la in 

dependencia a la Guayana Holandesa, hoy Surinam y la 

isla de Aruba esta hoy en vias de alcanzar su indepe~ 

dencia plena. 

Es importante senalar la diferencia que existe entre 

las dos posiciones de las potencias que aun mantienen 

sus banderas en el Caribe, ya que Holanda sostiene que 

cuando las islas 10 de seen podran obtener la emancip~ 

cion, mientras que Francia, por razones que ya hemos • 
analizado, se niega a considerar a sus territorios en 

e 1 Car i be com 0 0 t r a cos a que nos e a n De par tam e n t 0 s, en 

este caso Departamentos Ultramarinos. 

El Caribe, desde· su descubrimiento en 1492 ha cambia- 

do de amos en diversas ocasiones y hoy, como un verda 

dero organismo vivo continua siendo un mundo en forma 

cion, de 3 naciones independientes que existian en la 

zona para 1960, actualmente existen mas de una docena 

en un area de 235.780 Km2; nuevos paises que han sido 

engendrados por diversos colonialismos: el e s p a no l, el 

ingles, el frances, el holandes y el danes; nacidos a 

la libertad en la coyuntura que les ha impuesto la PQ 

larizaci6n U.S.A.-U.R.S.S. y en medio de 10 que Rat 

mond Aron ha denominado "el equilibrio del t e r r o r ", 

Estas colonias del Caribe tienen una caracteristica es 
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pecial: su condicion insular, la cual ellas mismas de 

finen sus propios limites y son espacios q e o q r a f i c a 

mente diferentes con una diversidad de recursos que 

las hace totalmente individuales; a esto debemos ana 

dir que como toda reparticion colonial, sus asociaciQ 

nes no fueron impuestas de una manera natural si no por 

los limites artificiales que les impusieron sus dife 

rentes rne t r o p o l is, quienes, a d ema s trataron de mante 

ner a sus propias islas aisladas unas de otras a fin 

de lograr un mejor control sobre ellas; no olvidemos 

que la primera republica independiente del Caribe, Hal 

tl, data de 1804 y que los colonizadores, en ninguna 

forma podian permitir que estas ideas se propagaran a 

sus otros dominios. 

Esta ulterior balcanizaci6n ha sido' un elemento deter 

minante para que los nacionalismos se hayan converti 

do en regionalismos, degenerando, a menudo, en chauvi 

nismos, que han constituldo una de las principales tr~ 

bas de los intentos federativos y han side causa de nu 

merosos obstaculos para el buen desempeno tanto de 

CARIFTA como de CARICOM en 1 a bus que d a de una mayor i_Q_ 

tegracion y cooperacion entre los palses caribenos. 

Otro de los aspectos que debemos destacar es que estos 

pueblos a pesar de tener un marco geografico comun y 

una historia llena de similitudes, estan formados por 
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una diversidad de etnias que constituyen un original 

mos&ico racial y que en su sene se ha formado una nue 

va cultura, nacida del enfrentamiento entre otras dos: 

la negra y la blanca con las posteriores influencias 

a s t a t t c as , ya que la cultura indigena, al igual quela 

raza, fueron virtualmente exterminadas por el colonj_ 

zador y s610 han dejado una leve impronta en la menta 

lidad antillana. En esta Babel, y de acuerdo a 10 real 

maravilloso americana el Caribe se convierte en un es 

cenario donde coexisten: tiempos, razas, lenguas, cul 

turas y religiones singularizando una especie de sub 

mundo que ha side fuente de t n s p i r a c i o n para muchos au 

tores literarios, musicales, etc. 

Como ya 10 hemos senalado, la uni6n no ha sido elemen 

to significativ~ dentro de la vida caribena y esta d~ 

s t n t e qr ac t o n ha marcado las caracteristicas de la zona 

tanto en el aspecto polltico como econ6mico, especial 

mente en este ultimo podemos apreciar las huellas del 

colonialismo, que al igual que impuso los llmites dete.!:_ 

min6 tambien, el regimen econ6mico; en el caso de las 

islas del Caribe, esta economla se organiz6 de acuer 

do al ya mencionado sistema de agricultura de p l a n t a 

cion y generalmente un cultivo un t c o , de acuerdo a los 

intereses metropolitanos, 10 que hace que cuandoestos 

paises obtienen su soberanfa polftica se les cree un 

nuevo problema, ya que al separarse de l a me t r dp o l i es 
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ta eliminara una buena parte de los subsidios colonia 

les existentes para el momento, 10 que arroja a estas 

j dv e n e s naciones hacia la dependencia en dos sentidos: 

el primero,de mercados de exportaci6n donde colocar, 

tanto sus productos agricolas: az uc a r , cacao, nuez mos 

cada, c i t r i c o s , etc. como sus materias primas de re 

c i en tee x t r a cci 6 n: pet r 61 eo, b a u x ita, etc.; y e 1 s e 9 u.!!. 

do, de mercados de imp o r t a c t o n , es decir de p r ov e edp 

res de productos manufacturados y de bienes y servj_ 

cios que no son producidos en el pais 0 cuya p r o duc 

cion les resultaria tan costosa, por su reducido mer 

cado, que es preferible importarlos. Toda esta situa 

cion se ve agravada por la ingerencia en la vida de es 

tas naciones de la fluctuaci6n de los precios del p~ 

t r o l e o , que afecta tanto a las economias productoras 

de este hidrocarburos como a las consumidoras. 

Dentro de todos estos problemas de indole econ6mica, 

no podemos omitir la desigual distribuci6n de la rique 

za que produce graves cuestiones sociales como son: el 

desempleo, el analfabetismo, las migraciones no can 

troladas y la fuga de mana de obra calificada, 10 que 

a su vez incrementa el deterioro de esa situaci6n eco 

n6mica y genera, inclusive, un clima de inseguridad PQ 

litica que no es el mas propicio para el fomento de la 

industria y, par ende, de las inversiones nacionales 

v t» extranjeras tan necesarias para 1 iberarse del yugo 

del subdesarrollo. 



En este mismo orden de ideas podemos s e n a l ar que en es 

ta conflictiva zona no s610 encontramos los efectos de 

la confrontaci6n este-oeste, sino que de la misma rna 

nera, nos encontramos con los enfrentamientos propios 

de las relaciones norte-sur, bien delineados en las PQ 

siciones de los Estados Unidos, el Caribe y L~tinoam~ 

rica. 
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Dei 9 u a 1 man era, deb e m 0 S tom a r e n cue n t a que en est e 

reducido espacio q e o q r af i c o podemos encontrar una va 

ria b 1 e que has i dod en 0 min a d a "d e term i n ism 0 9 eo 9 r a f l 
COli, el cual s e n a l a que el hecho de ser paises tropl 

cales les i mp e d t r a lograr un completo desarrollo; a 10 

que se une la presencia de una super potencia, los Es 

tados Unidos, quienes como un gran astro atraen y ha 

cen gravitar a su alrededor a estos p e q ue h o s p a i s e s , 

a pesar de la existencia de los focos revolucionarios 

de Cuba y Nicaragua, en un area considerada como el 

"patio trasero" de no r t e ame r i c a , quien, por su l a d o , 

t r a t a r a de impedir a toda costa la t o rmac i o n de nuevos 

reductos marxistas que atenten a deteriorar su posi 

cion hegem6nica dentro del area. 

De acuerdo a 10 antes expuesto, los nuevos paises s6 

10 tienen ante S1, para tratar de evitar e l jaque rna 

te del subdesarrollo, la posibilidad de una uni6n en 

tre ellos, ya que, de acuerdo a las circunstancias y 
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a1 momenta h t s t c r i c o en e1 cua1 1es ha tocado emerger 

como paises 1ibres, es necesario buscar su desarrollo 

bajo e1 amparo de a1guno de los centr~s de poder; 10 

importante sera determinar e1 a1cance que deba tener 

este amparo y e1 precio que las jovenes naciones deb~ 

ran pagar por e1; de ahi que se hace imperiosa 1a bus 

queda de una "conciencia caribena", bajo 1a cual se 

unan razas, cu1turas e ideo10gias en prosecucion del 

bienestar coman, dejando a un 1ado los actua1es regi~ 

na1ismos chauvinistas, los cua1es solo han 10grado e~ 

torpecer los procesos de integracion tan vita1es para 

1a zona. 

Esta integracion debe rea1izarse tanto en e1 campo e 

conomico, por medio de organizaciones como CARlCOM, 

como en e1 campo tecno10gico y educativo a traves de 

organizaciones como ClCAR e lOCARIBE. 

La a1ternativa para estos nuevos paises es la busque 

da de un modele de desarrollo que deje a un lade los 

antiguos moldes colonia1istas y que de paso a nuevos 

proyectos concebidos de acuerdo a sus diferentes rea 

1idades y con perspectivas propias que les ayuden a 10 

grar un d r d e n publico, que pueda transformar las vie 

jas estructuras heredadas de las antiguas metropolis, 

en novisimas formas de participacion popular directa. 

Va nos hemos referido a los diferentes intentos de des 
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ligarse de los vinculos del imperialismo capitalista; 

asi, para citar los ejemplos mas representativos, ya 

hemos mencionado el frustrado caso cubano cuya revol~ 

cion significo una esperanza, pero que en ultima ins 

tancia 10 unico que ha logrado es cambiar de color co 

mo peon en el juego del ajedrez imperialista y conve~ 

tirse en otro de los satelites de la Union Sovietica. 

Otro ejemplo seria el de la Grenada de Maurice Bishop, 

quien busco mediante una solucion revolucionaria"defi 

n irs u pro p i 0 des tin 0 y des a r r 0 1 1 a r 5 u pro p i 0 pro c e 5 0 "; 

pero su abrupto final por la jugada norteamericana,no 

nos ha permitido constatar si su proyecto era capaz de 

obtener los resultados que esperaba. 

Sea como fuese, la independencia politica no ha signi 

ficado en ninguno de los casas que hemos analizado en 

este trabajo una verdadera emancipacion y mucho menos 

la oportunidad de regir su propio desarrollo y su fu 

turo, por 10 que los pueblos del Caribe, como muchos 

otros, cada dia deben emprender, como Sisifo, el cami 

no hacia la verdadera libertad y cuya independencia ~ 

c o n dm i c a parece alejarse a grandes pasos y su real idad 

puede definirse con una frase de Simon Bolivar "La in 

dependencia es el iin t c o bien que hemos logrado, a un a 

costa de todos los demas". 
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IX, A N E X 0 S 



A N E X 0 N2 1 
ASOCIACION DE ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, SAN CRISTOBAL 
NIEVES-ANGUILA, SANTA LUCIA Y SAN VICENTE, CON EL REINO 
UNIDO. lIPUNTOS DE ACUERDO SOBRE DEFENSA Y RELACIONES EX 
TERIORES". ANO 1966. 

Aspectos Generales 

1. Habra un p r e a mb u l o referente a las disposiciones del R.eal 
Dec re toe n que sed e fin en 1 as res po n S a b i 1 ida des del Go 
bierno del Reino Unido en materia de defensa y relacio 
nes exteriores y las facultades del Parlamento del Gobier 
no del Reino Unido y de Su Majestad en Consejo para prQ 
mulgar legislacion destinada al Territorio. 

2. Este acuerdo t e n d r a efecto mientras dure la asociaci6n 
entre el Reino Unido y el Territorio, pero podra modifi 
carse por acuerdo mutuo. 

Defensa 

3. El Gobierno del Territorio tomara todas las medidas ne 
cesarias (inclusive, si es menester, medidas para obte 
ner la aprobacion de legislacion) para proporcionar las 
facilidades que en el Territorio pueda requerir el Go 
bierno del Reino Unido a los fines del cumplimiento de 
sus responsabilidades y obligaciones con respecto a la 
defensa del Territorio 0 del Reino Unidoy sus Es t a do s y 
Territorios Asociados, 0 la seguridad de cualquier otra 
parte de la Commonwealth 0 de cualquiera de los aliados 
del Reino Unido. 

4. El Gobierno del Territorio no p o d r e sin el c o n s e n t i m i e n 
to del Reino Unido el acceso a cualquier parte de su t~ 
rritorio 0 de sus aguas territoriales, 0 permitirel uso 
de cualquiera de sus aerodromos, comunicaciones 0 insta 
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1 aciones portuari as, a 1 as fuerzas 0 agentes de cual qui er 
otro gobierno. 

5. Al mismo tiempo que e l presente acuerdo, se co n c e r t a r a 
un acuerdo relativo al ejercicio de la jurisdicci6n so 
bre los visitantes que sean miembros de las fuerzas del 
Reino Unido y a otras cuestiones a que normalmente se re 
fieren los acuerdos sobre la c o n d t c i o n juridica de las 
fuerzas. 

6. Ninguna fuerza del Reino Unido introducida en el Te r r i t q 
rio con fin e s de d e fen s a e n vir t u d dee s tea cue I' d 0 pod r a 
ser utilizada para ayudar al poder civil 0 para fines 
distintos de la defensa, excepto a solicitud del Gobie~ 
no del Territorio y con el asentimiento del Gobierno del 
Reino Unido. La solicitud del Gobierno no sera necesaria 
cuando le resulte imposible formularla a dicho Gobierno 
por circunstancias que no puede modificar. 

Relaciones Eiteriores 

7. Antes de contraer obligaciones internacionales con res 
pecto al Territorio, el Gobierno del Reino Unido consul 
tara con el Gobierno de dicho Territorio. 

8. De tiempo en tiempo, el Gobierno del Reino Unido defini 
ra mediante despachos el alcance de la autoridad del Go 
bierno del Territorio para actuar en materia de relacio 
nes exteriores. 

9. El Gobierno del Territorio tomara todas las medidas ne 
cesarias (inclusive, si es menester, medidas para obte 
ner la aprobaci6n de legislaci6n) que, de s p ue s de plenas 
consultas entre el Gobierno del Reino Unido y el Gobier 
no del Territorio, requiera el Gobierno del Reino Unido: 
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a) para asegurarel cumplimiento de las obligaciones del 
Gobierno del Reino Unido respecto de la Commonwealth 
o en e l campo internacional; 0 

b) en interes de las buenas relaciones entre el Territo 
rio 0 el Gobierno del Reino Unido y otro pais. 

10. El Gobierno del Territorio no presentar~ ni apoyar~ le 
gislaci6n que pueda afectar el cumplimiento de las obli 
gaciones 0 responsabilidades del Gobierno del Reino Uni 
do respecto de 1a Commonwealth 0 en e1 campo internaci~ 
na1, 0 e1 mantenimiento de las buenas re1aciones entre 
el Territorio 0 el Reino Unido y otro pais, sin ponerse 
en comunicaci6n y consu1tar previamente con el Gobierno 
del Reino Unido. E1 Gobierno del Territorio no e1abora 
r~ ni a p oy a r a proyectos de leyes si e l Gobierno del Rei 
no Unido le informa que su aprobacion seria perjudicial 
para el cumplimiento de esas obligaciones 0 responsabi 
lidades 0 e1 mantenimiento de tales re1aciones. 

11. 1) Cuando en opinion del Gobierno del Reino Unido la a 
probaci6n de legislaci6n para el Territorio sea nece 
saria en t n t e r e s de la responsabilidad del Gobierno 
del Reino Unido respecto de los asuntos exteriores 0 

l a defensa del Territorio, 0 1a defensa del Reino U 
nido y sus otros Estados y territorios asociados, el 
el Gobierno del Reino Unido t n v i t a r a al Gobierno del 
Territorio a: 

a) expresar s u consentimiento a la aprobaci6n de 1a 
legis1aci6n por e1 Par1amento del Reino Unido 0 

par su Majestad en consejo; 0 a 

b) tom arm e did asp a r a 0 b ten e r 1 a apr 0 b a c i 6 n de 1 ale 
gislacion por e1 Parlamento del Territorio u otra 
autoridad apropiada del mismo. 

2) Si en virtud del apartado a) del apartado 11) de 1a 
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presente c l aus u l a se expresa el consentimiento del Go 
bierno del Territorio a la aprobacion de legislacion 
por el Parlamento del Reino Unido 0 por su Majestad 
en Consejo, el Gobierno del Reino Unido podra tomar 
las medidas apropiadas para obtener la aprobacion de 
tal l e q t s l a c i dn . 

3) Si el Gobierno del Territorio considera dificil acce 
der a una solicitud que le haga el Gobierno del Rei 
no Un~do en virtud del apartado 1) de la presente 
c l a us u l a , se c e l e b r a r a n consultas con toda la amplj_ 
tud que permitan las circunstancias entre el Gobier 
no del Reino Unido y el Gobierno del Territorio, con 
miras a resolver la dificultad. 

4) Cuando despues de haber celebrado las consultas pr~ 
vistas en el apartado 3) de la presente clausula, no 
se llegue a un acuerdo acerca de la aprobaci6n de l~ 
gislaci6n, y el Gobierno del Reino Unido continue co!!. 
siderando que, no obstante, sigue siendo necesario 
que se apruebe esa legislacion en interes de su res 
ponsabilidad por los asuntos externos y la defensa 
del Territorio 0 del Reino Unido 0 sus de mas Estados 
y Territorios asociados, el Gobierno del Reino Unido 
d a r a todo el aviso posible a l Gobierno del Territorio 
de su intenci6n de tomar medidas para obtener la apr~ 
bacion de la legislacion por el Parlamento del Reino 
Unido 0 por su Majestad en Consejo (y antes de tomar 
estas medi das d a r a al Gobierno del Territorio 1 a o po.!::. 
tunidad de considerar si, teniendo en cuenta todas 
las circunstancias, desea tomar medidas para obtener 
la terminaci6n de la asociaci6n entre el Reino Unido, 
el Gobierno y el Territorio). 

12. A fin de que el Gobierno del Reino Unido pueda cum 
plir sus responsabilidades en materia de defensay de 
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rel aciones exteriores, el Gobierno del Terri torio manten 
dra plenamente informado al Gobierno del Reino Unido a 
cerca de las cuestiones que se refieran a estas 
sabilidades del Gobierno del Reino Unido 0 que 
a estas. 

respo~ 
afecten 



A N E X 0 N.2 2 
ASOCIACION DE ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, SAN CRISTOBAL 
NIEVES-ANGUILA, SANTA LUCIA Y SAN VICENTE, CON EL REINO 
UNIDO. PROYECTO DE DESPACHO. ANO 1966. 

1. Al cumplir con su responsabilidad por los asuntos exte 
riores del Territorio, el Gobierno Britanico tratara de 
consultar 10 mas plenamente posible con el Gobierno del 
Territorio y tendra siempre especialmente en cuenta los 
intereses del Gobierno del Territorio y los de la asocia 
cion entre ambos Gobiernos. 

2. Con sujeclon a los acuerdos expuestos en parrafos post~ 
riores del presente despacho, el Gobierno de Su Majestad 
en el Reino Unido delega por este medio en el Gobierno 
del Territorio autoridad ejecutiva con respecto a sus r~ 
1 aciones exteriores con otros paises en 1 a forma si guie!!_ 
te: 

a) podra solicitar su admisi6n como miembro con plenos 
derechos 0 miembros asociados, segun se prevea en la 
constitucion de la organizacion correspondiente 0 de 
los organismos especializados de las Naciones Unidas 
u organizaciones internacionales analogas de las que 
sea miembro el Reino Unido y pueda serlo el Territo 
rio por reunir las condiciones para ello; 

b) po d r a disponer 0 permitir visitas de representantes 0 

funcionarios de cualquier organizacion mencionada en 
el inciso a) supra de la que el Territorio sea miem 
bro con plenos derechos 0 miembro asociado; 

c) podra negociar y convenir con otros paises acuerdos 
comerciales de c a r a c t e r bilateral 0 multilateral ,que 
se refieran exclusivamente a productos. Los acuerdos 
relativos a cuestiones de establecimientos (es decir, 
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las que afectan los derechos de personas y companias 
de las partes contratantes) c o n t i n u a r an siendo obj~ 
to de tratados comerciales negociados por el Gobier 
no Britanico. Sin embargo, el Gobierno Britanico es 
tara dispuesto, cuando las circunstancias sean apr£ 
piadas, a delegar en el Gobierno del Territorio aut£ 
ridad especial para concertar acuerdos comerciales s~ 
parados que incluyan cuestiones relativas a estable 
cimientos. Los acuerdos relativos ala aviaci6n civil 
y al transporte maritimo que afecten al Territorio 
continuaran tratandose conforme a la practica actual, 
por la cual e l Gobierno s r t t an t co celebra las mas am 
plias consultas con el Gobierno del Territorio y 10 
invita a participar en esas negociaciones s e q iin sea 
necesario; 

d) podra disponer y permitir visitas con fines comercia 
les por un maximo de 30 dias, de representantes 0 re 
sidentes del Territorio a cualquier otro pais, y de 
representantes 0 residentes de cualquierotro pais al 
Territorio (aunque las cuestiones relacionadas con e l 
establecimiento de representacion permanente 0 temp£ 
ral de otros paises en el Territorio 0 del Territorio 
en otros paises continuaran siendo determinadas por 
el Gobierno Britanico despues de consultar con el Go 
bierno del Terri torio); 

e) podra negociar y firmar acuerdos de inter~s exclusi 
vamente local con cualquier otro miembro de la Common 
wealth Britanica 0 cualquier colonia britanica en la 
zona del Caribe; 

f) podra negociar y firmar acuerdos de asistencia finan 
ciera y t~cnica 0 de indole cultural 0 cientifica, 
con cualquier miembro de la Commonwealth Britanica 0 

con los Estados Unidos de America 0 con cualquier o~ 
q a n i z a c l d n internacional de la que sea miembro el Rei 
no Unido; 
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g) p o d r a negociar y firmar con otros paises acuerdos mu1 
ti1atera1es 0 bi1atera1es re1ativos a 1a emigracion 
desde e1 Territorio hacia esos paises, y a los planes 
de emigraci6n de mana de obra. 

3. Ademas, e1 Gobierno britanico considerara con animo fa 
vorab1e toda solicitud que haga e1 Gobierno del Territo 
rio para que se 1e autorice a tomar medidas sobre cues 
tiones ais1adas de re1aciones exteriores que no se pr~ 
vean en e1 presente despacho. 

4. En vista de 1a responsabi1idad general del Gobierno bri 
tanico por los asuntos exteriores del Territorio en vir 
tud de los t~rminos de 1a asociacion mutuamente conveni 
da entre ambos, el Gobierno del Territorio ha convenido 
en informar a1 Gobierno britanico por anticipado, de tQ 
da propuesta para e1 ejercicio de 1a autoridad para re~ 
1izar negociaciones delegadas en e1 Gobierno del Terri 
torio en virtud de los incisos c), e) y g) del p a r r a f o 
2 del presente despacho, y en mantener informado a1 Go 
bierno britanico sobre 1a evo1uci6n de cua1quiera de ta 
1es negociaciones. E1 Gobierno b r t t an i co t n f o rrna r a a1 Go 
bierno del Territorio cuando parezca haber conf1icto a1 
guno entre las medidas 0 propuestas del Gobierno del Te 
rritorio en esta esfera y los compromisos, responsabill 
dades 0 normas internaciona1es del Gobierno britanico. 
E1 Gobierno del Territorio ha convenido en que, previa 
consulta, aceptara 1a decisi6n del Gobie~no de Su Maje~ 
tad sobre tales cuestiones. 
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A N E X 0 N2 3 
PAUTA DE DESARROLLO COLONIAL 

CENTRAL OFFICE OF INFORMATION - LONDRES, 14 DE ENERO DE 1966 

Sea 0 no sea final mente e1 destino de cua10uier territorio 
independizarse como Estado aparte, su desarrollo politico 
es cui dadosamente trazado durante vari os arias, a fi n de. pr~ 
parar10 para cua1quiera que venga a ser su apropiada forma 
de autodeterminaci6n. Por 10 general, se introduce cierto 
grado de autogobierno en 1a administraci6n colonial en una 
temprana fase, y 1uego se amplia gradua1mente a1 ir pasa.!!_ 
do los a fio s . 

En las primeras fases puede haber administraci6n directa 
por funcionarios b r t t an i co s asistidos por Consejos asesores. 
E 1 p rime r Cue r poL e 9 i s 1 at i v 0 sue 1 e s e r i n t e 9 r ado po r a 1 to s 
funcionarios gubernati vos y una minor'ia de personas locales 
designadas por el Gobernador. Luego se introduce un elemen 
to electo, que se aumenta hasta constituir la mayoria y ac~ 
ba por substituir comp1etamente al sector oficia1 y nomina 
do. 

Mientras tanto, se hacen cambios corre1ativos en e1 Cuerpo 
Ejecutivo, que a1 principio es comp1etamente oficia1. Se 
nombran miembros nominados no oficiales, y 1uego, miembros 
e1egidos por e1 Cuerpo Legis1ativo. Estos miembros e1ectos 
van tomando gradua1mente 1a responsabilidad sobre los di 
versos departamentos gubernamentales. Posteriormente, como 
Ministros, se 1es da mayoria en el Cuerpo Ejecutivo. Final 
mente, se retiran los ultimos f un c i o n a r t o s , dejando un 6r 
gano ejecuti vo tota1mente e1ecto responsab1e a un 6rgano le 
gislativo comp1etamente e1ecto, con 10 que se llega a la fa 
se de plena autonomia interna. 

Durante este periodo de autonomia interna, el Gobernador(y, 
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por s u mediaci6n, el Gobierno b r t t a n i co ) sigue siendo res 
ponSable de ciertos asuntos -habitualmente, defensa y rel! 
ciones exteriores-, pero los ministros son crecientemente a 
sociados con esos asuntos, a fin de prepararles para asumir 
la plena responsabilidad al conseguir la independencia. 

Hay una correlativa evoluci6n en los campos de administra 
ci6n local y servicios publicos, donde, con asistencia del 
Rei no Uni do en educaci on y capaci taci on, se van ocupando 
progresivamente los cargos con gente local: primero, los in 
feriores, y despues los superiores. Los funcionarios publl 
cos b r i t an i c o s que trabajan en la dependencia a c t uan, desde 
luego, como servidores de su administracion, 10 que signi 
fica, que cada vez en mayor grado, se ponen al servicio de 
u n 6 r 9 a n 0 e j e cut i v 0 res .p 0 n s a b 1 e a u n 6 r g a n ole g i s 1 a t i v 0 que 
representa a la poblaci6n local. 



A N E X 0 N2 4 

DECLARACION SOBRE LA CONCESION DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAISES 
Y PUEBLOS COLONIALES. Naciones Unidas, Asamb1ea General, Ano 
1966 (xv). Reso1uci6n 1514. 

La Asamblea General 

Teniendo presente que los pueblos del mundo han proclamado 
en la Carta de las Naciones Unidas que e s t a n resueltos a 
reafirmar la fe en los derechos fundamenta1es del hombre, 
en 1 a dig n ida dye 1 valor del ape r son a hum ana, en 1 a i 9 u a l 
dad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones gra~ 
des y p e q ue fi a s y a promover e1 progreso social y a e1evar 
el nive1 de vida dentro de un concepto mas amp1io de 1a 1i 
bertad. 

Consciente de la necesidad de crear condiciones de estabi- 
1idad y bienestar y re1aciones pacificas y amistosas basa 
das en el respeto a los principios de 1a igua1dad de dere 
chos y de 1a libre determinacion de todos los pueblos, y de 
asegurar e1 respeto uni versal de los derechos humanos y 1 as 
libertades fundamentales para todos sin hacer distincion 
por motivos de r a z a , sexo, idioma 0 religion, y a la efec 
tividad de tales derechos y 1ibertades. 

Reconociendo el apasionado de s e o de 1ibertad que abrigan to 
dos los pueblos dependientes y el papel decisive de dichos 
pueblos en el logro de su independencia. 

Consciente de los crecientes conflictos que origina el he 
cho de negar la 1ibertad a esos pueblos 0 de impedirla, 10 

cual constituye una grave amenaza a la paz mundial. 

Considerando el importante pape1 que corresponde a las NaciQ 
nes Unidas como medio de favorecer el movimiento en pro de 
la independencia en los territorios en fideicomisoyen los 
territorios no aut6nomos. 
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Reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente 
e1 fin del co10nia1ismo en todas sus manifestaciones. 

Convencida de que 1a continuacion del co10nia1ismo impide 
e1 desarrollo de 1a c o o p e r a c t d n e co ndm i c a t n t e r n a c i o n a lv e n 
torpece e1 desarrollo social, cultural y e co ndm i co de los 
pueblos dependientes y mi1ita en contra del ideal de paz u 
niversal de _las Naciones Unidas. 

Afirmando que los pueblos pueden, para sus propios fines, 
disponer 1ibremente de sus riquezas y recursos naturales 
sin perjuicio de las ob1igaciones resu1tantes de 1a coope 
racion economica internaciona1 basada en e1 principio del 
provecho mutuo, y del derecho internaciona1. 

Creyendo que e1 proceso de 1iberaci6n es irresistible e irre 
vocable y que, a fin de evitar crisis graves, es preciso PQ. 
ner fin a1 co10nia1ismo y a todas las practicas de segreg~ 
cion y discriminacion que 10 acompanan. 

Ce1ebrando que en los G1timos a fio s muchos territorios de p e n 
dientes hayan a1canzado la libertad y 1a independencia, y 
reconociendo las tendencias cada vez mas poderosas hacia la 
1ibertad que se manifiestan en los territorios que no han 
obtenido aGn 1a independencia. 

Convencida de que todos los pueblos tienen un derecho ina 
lienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su sobera 
nia y 1a integridad de su territorio nacional. 

Proc1ama solamente la necesidad de poner fin r a p t da e j n c o n 
diciona1mente a1 colonialismo en todas sus f o rmas y rnan t f e s 
taci ones: Y a di cho efecto 

Dec1ara que: 

1. La sujeci6n de pueblos a una subyugacion, dominaci6n y 
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e x p l o t a c i d n extranjeras constituye una de n e o a c i o n de los 
derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta 
de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz 
y de la cooperaci6n mundiales. 

2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determina 
cion; en virtud de este derecho, determinan libremente 
su condici6n politica y persiguen libremente su desarro 
110 e c o n drni co, soci al y cul tural. 

3. La falta de p re p a r a c i dn en e l orden politico, social 0 

educativo no debera servir nunca de pretexto para retra 
sar la independencia. 

4. A fin de que los pueblos independientes puedan ejercer 
pacifica y libremente su derecho a la independencia co~ 
pleta, debera cesar toda accion armada 0 toda medida re 
presiva de cualquier indole dirigida contra ellos, y d~ 
b e r a respetarse la integridad de su territorio nacional. 

5. En los territorios en fideicomiso y no a u t c nomo s y en to 
dos los de ma s territorios que no han logrado a iin su in 
dependencia deberan tomarse inmediatamente medidas para 
traspasar todos los poderes a los pueblos de esos terrl 
torios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con 
su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin 
distincion de raza, credo ni color, para permitirles g~ 
zar de una libertad y una independencia absolutas. 

6. Todo intento encaminado a quebrantar total 0 parcialme~ 
te la unidad nacional y la integridad territorial de un 
pais es incompatible con los propositos y principios de 
la Carta de las Naciones Unidas. 

7. Todos los Estados deberan observar fiel yestrictamente 
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de 
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la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y de la pr~ 
sente Declaraci6n sobre la base de la igualdad, de la no 
intervenci6n en los asuntos internos de los demas Esta 
dos y del respeto de los derechos soberanos de todos los 
pueblos y de su integridad territorial • 

• 



A N E X 0 N2 5 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PLENA APLICACI0N DE LA DECLARACION 
SOBRE LA CONCESION DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAISES Y PUEBLOS COLO 
NIALES. Naciones Unidas, Asamblea General, Resoluci6n 2621, Ana 
1970 (xxv). 

La Asamblea General 

Habiendo decidido celebrar un perfodo de sesiones conmemora 
tivo especial con motivo del decimo aniversario de la Decla 
raci6n sobre la concesi6n de la independencia a los p a i s e s y 
pueblos coloniales. 

Considerando que la Declaraci6n, al conmover la opinion pQ 
blica mundial y al promover medidas p r a c t i c a s para la r a p i da 
eliminacion del colonialismo en todas sus formas y manifes 
taciones, ha desempenado y continuara desempenando un impo~ 
tante papel en la tarea de asistir a los pueblos sometidos a 
la dorn i n a c i dn colonial en su lucha por la libertady la inde 
pendencia. 

Consciente de la circunstancia de que, si bien muchos paises 
y pueblos coloniales han logrado la libertady la i n de p e n de q 
cia durante los Gltimos diez a no s , el sistema del colonialis 
mo continua existiendo en muchas regiones del mundo. 

Reafirmando que todos los pueblos tienen el derecho a la li 
bre determinaci6n y a la inde'pendencia y que la sujeci6n de 
los pueblos ala dorn i n a c i dn extranjera constituye un serio 
obstaculo para el mantenimiento de la paz y la seguridad i~ 
ternacionales y para el desarrollo de relaciones pacfficas 
entre las naciones. 

1. Declara que la continuaci6n del colonialismo en todas 
sus formas y manifestaciones es un crimen que viola la 
Carta de las Naciones Unidas, la De c l a r a c i d n s o b r e la con 
cesion de la independencia a los pafses y pueblos colo 
niales y los principios del Derecho internacional ~ 
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2. Reafirma e1 derecho inherente de los pueblos colonia1es 
a luchar por todos los medios necesarios de que puedan 
disponer con las Potencias co10nia1es que reprimen sus 
aspiraciones de 1ibertad e independencia; 

3. Adopta el siguiente programa de actividades para ayudar 
a 1a plena ap l i c a c i o n de la De c l a r a c i dn sobre 1a conce 
sion de 1a independencia a los palses y pueblos colonia 
1 e s ; 

1) Los Estados Miembros haran todo 10 posible para promo 
ver en las Naciones Unidas yen las i ns t i t uc t o n e s y o r qa 
nizaciones internaciona1es asociadas con las Naciones U 
nidas, medidas eficaces para lograr la plena aplicacion 
de la De c l a r a c i o n sobre 1a c o n ce s i o n de 1a independencia 
a los palses y pueblos colonia1es a todos los territo 
rios en fideicomiso, no a u t drio mo s y de ma s territorios c~ 
10niales, grandes y pequenos, inc1uso 1a adopci6n de m~ 
didas efectivas por el Consejo de Seguridad contra los 
gobiernos y reglmenes que practican cua1quier forma de 
represi6n contra los pueblos coloniales, que obstacu1i 
ce seriamente el mantenimiento de la paz y la seguridad 
i nternaci onal es. 

2) Los Estados Miembros prestaran la mas amplia asistencia 
moral y material necesaria a los pueblos de los t e r r t t o 
rios coloniales en su lucha para alcanzar la libertad y 
la independencia. 

3) a) Los Estados Miembros intensificaran sus esfuerzos p~ 
r a promover la aplicaci6n de las resoluciones de la Asam 
blea General y del Consejo de Seguridad, relativas a los 
territorios bajo dominaci6n colonial. 

b) A este respecto, la Asamblea General s e n a l a a la aten 
ci6n del Consejo de Seguridad la necesidad de continuar 
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prestando a t e nc i o n especial a los problemas de Africa me 
ridional mediante 1a a do p c i o n de medidas que aseguren 1a 
plena ap1icacion de 1a reso1uci6n 1514 (xv) del 14 de 
diciembre de 1960, de 1a Asamb1ea General, y de sus prQ_ 
pias reso1uciones y, en particular: 

i) De amp1iar e1 a1cance de las sanciones contra e1 re 
gimen ilegal de Rhodesia del Sur, declarando obligatQ_ 
ria s to d as 1 a s me did as est a b 1 e c ida sen e 1 Art; c u 1 0 4 1 de 
la Carta de las Naciones Unidas; 

ii) De considerar cuidadosamente 1a cuesti6n de la imp~ 
s i c i dn de sanciones a Su d a f r i c a y a Portugal, en vista 
de que se niegan a cump1ir las decisiones pertinentes 
del Consejo de Seguridad; 

iii) De considerar urgentemente, para favorecer 1a pro~ 
ta eliminacion del colonialismo, 1a cuestion de ap1icar 
plena e incondiciona1mente, bajo una supervision inter 
naciona1, un embargo de los suministros de armas de toda 
clase al Gobierno de Su d a f r i c a y a1 regimen ilega1 de 
Rhodesia del Sur; 

i v) Dec 0 n sid era r u r 9 e n t e men tel a ado p c i 6 n de me did a s que 
impidan el aprovisionamiento de armas de toda c1ase a 
Portugal, ya que las armas capacitan a ese pais para n~ 
gar el derecho de la libre determinaci6n e independencia 
a los pueblos de los Territorios bajo su dominacion. 

c) Los Estados Miembros intensificaran asimismo sus es 
fuerzos para oponerse a la colaboracion entre los regi 
menes de Sud af r i c a y Portugal y el regimen ilegal y ra 
cista de Rhodesia del Sur para el mantenimiento del colo 
nialismo en el Africa meridional, y para poner fin ala 
ayuda po1itica, militar, economica y de otra indole que 
reciben los regimenes ante dichos y que los capacita p~ 
ra preseverar en su po1itica de dominacion colonial. 
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tereses e x t r a n j e r o s econ6micos, financieros y ae o t r o tl 
po que actuan en los territorios coloniales para benefl 
cio y a nombre de Potencias coloniales y de sus aliados, 
ya que aqu~ilas constituyen uno de los principales obs 
taculos para el logro de los objetivos enunciados en la 
resoluci6n 1514 (xv). Los Estados Miembros consideraran 
la adopci6n de las medidas necesarias para lograr que sus 
nacionales y las companias que esten bajo su jurisdi£ 
ci6n pongan fin a tales actividades y practicas; dichas 
medidas tendran tambi~n por objeto evitar la afluencia 
sistematica ge inmigrantes extranjeros a los territorios 
coloniales, que quebranta la integridad y la unidad so 
cial, p o l f t i c a y cultural de las poblaciones bajo domi 
naci6n colonial. 

5) Los Estados Miembros llevaran a cabo una campana soste 
nida y energica contra todos los arreglos y actividades 
militares de las Potencias coloniales en los Territorios 
bajo su administracion, pues tales arreglos y activida 
des constituyen un o b s t a c u l o a la plena a p l i c a c i o n de la 
resoluci6n 1514 (xv). 

6) a) Todos los combatientes por la libertad detenidos se 
ran tratados conforme a las disposiciones pertinentes del 
Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros 
de guerra del 12 de agosto de 1949. 

b) Los organismos especializados y las instituciones i~ 
ternacionales relacionadas con las Naciones Unidas inten 
sifican sus actividades relativas al cumplimiento de la 
resoluci6n 1514 (xv). 

c) En los casos en que resulte necesario, las Naciones U 
nidas y otras organizaciones internacionales p e r te ne c t e q 
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tes a1 sistema de las Naciones Unidas t n v i t a r a n a los re 
presentantes de los movimientos de 1iberaci6n a partici 
par, en una capaci dad adecuada, en 1 as acti vi dades de di 
chos 6rganos re1ativas a sus paises. 

d) Se intensificaran los esfuerzos para suministrar rna 
yores oportunidades en materia educaciona1 a los habitan 
tes de los territorios no aut6nomos. Todos los Estados 
deberan prestar mayor asistencia en esta esfera, tanto 
individua1mente, mediante programas en los paises inte 
resados, como co1ectivamente, mediante contribuciones 
que haran 11egar por conducto de las Naciones Unidas. 

7) Todos los Estados adoptaran medidas destinadas a 10grar 
una mayor conciencia en e1 publico de la necesidad de 
prestar ayuda activa para 10grar 1a desco10nizaci6n co~ 
p1eta y, en particular, para crear condiciones favorab1es 
para las actividades de las organizaciones no q ub e r n ame n 
tales nacionales e internacionales en apoyo a los pu~ 
b10s sometidos a 1a dominacion colonial. 

8) Las Naciones Unidas y todos los Estados intensificaran 
sus esfuerzos en materia de informacion publica con res 
pecto a 1a de s co l o n i z ac i dn , va l t e n do s e de todos los me 
d i o s , incluso publicaciones, radio y television. Se oto..!::. 
gara especial importancia a los programas acerca de las 
acti vi dades de 1 as Naci ones Uni das sobre descoloni z a c i on, 
la situaci6n reinante en los Territorios colonia1es y la 
lucha emprendida por los pueblos coloniales y los movi 
mientos de liberacion nacional. 

9) El Comite Especial encargado de examinar la situacion 
con respecto a la aplicacion de la Declaraci6n sobre la 
concesion de la independencia a los paises y pueblos co 
loniales debera seguir examinando el pleno cumplimiento 
por todos los Estados de la Declaracion y otras resolu- 
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ciones pertinentes sobre la c ue s t i o n de la descoloniza 
cion. La c ue s t i c n de la dimension territorial, el a t s l a 
miento qe o qr a f i c o y los recursos limitados no deben demQ. 
rar de ningun modo la aplicacion de la Declaracion. En 
los casos en que la r e s o l uc i dn 1514 (xv) no se haya aplj_ 
cado plenamente a determinado territorio, la Asamblea G~ 
neral seguira asumiendo la responsabilidad respecto de 
dicho territorio hasta el momento en que sus habitantes 
hayan tenido la oportunidad de ejercer libremente su d~ 
recho a la libre determinacion y a la independencia de 
conformidad con la De c l a r a c i c n . Por la presente se dan 
instrucciones al Comite Especial para que: 

a) Continue prestando asistencia a la Asamblea General 
para encontrar los mejores medios a fin de liquidar de 
finitivamente el colonialismo; 

b) Continue concediendo especial c o n s i de r ac i Sn a las opj_ 
niones expresadas oralmente 0 en comunicaciones escritas, 
por representantes de los pueblos de los territorios co 
l o n i a l e s ; 

c) Continue enviando misiones visitadoras a los territo 
rios coloniales y celebre reuniones en los lugares mas 
indicados para conseguir informacion de primera mana sQ. 
bre la situacion reinante en los territorios coloniales 
y para que continue celebrando reuniones fuera de la Se 
de segun convenga; 

d) Ayude ala Asamblea General a hacer arreglos, en coQ. 
peracion con las Potencias administradoras, para asegu 
rar la presencia de las Naciones Unidas en los territo 
rios coloniales, a fin de que participen en la elabora 
cion de las medidas de procedimiento para. el cumplimie~ 
to de la Declaraci6n y observen las etapas finales del 
proceso de descolonizacion en los territorios; 
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e) Prepare un proyecto de regimen sobre misiones visita 
doras, para su aprobacion por la Asamblea General. 



A N E X 0 N~ 6 
CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. CAPITULO XI: DECLARACION RELATIVA 
A TERRITORIOS NO AUTONOMOS. 

Articulo 73 

Los miembros de las Naciones Unidas que tengan 0 asuman 1a 
responsabi1idad de administrar territorios cuyos pueblos no 
hayan a1canzado todavia la p1enitud del gobierno p r o p i ov re 
conocen e1 principio de que los intereses de los habitantes 
de esos territorios est~n por encima de todo, aceptan como 
un encargo sagrado 1a ob1igacion de promover en todo 10 PQ 
sible, dentro del sistema de paz y de seguridad internaciQ 
na1es estab1ecido por esta Carta, el bienestar de los habi 
tantes de esos territorios y asimismo se ob1igan: 

a) A asegurar, con el debido respeto a la cu1tura de los 
pueblos respectivos, su adelanto politico, economico,sQ 
cial y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos 
y su proteccion contra todo abuso; 

b) A desarrollar e1 gobierno propio, a tener debidamente en 
cue n tal a-s asp ira c ion e s pol it i cas del 0 s p u e b los; y a a 
y ud a r l o s en e1 desenvo1vimiento progresivo de sus 1ibres 
instituciones po1iticas, de acuerdo con las circunstan 
cias especia1es de cada territorio, de sus pueblos y de 
sus distintos grados de adelanto; 

c) A promover la paz y 1a seguridad internaciona1es; 

d) A promover medidas constructivas de desarrollo, estimu- 
1ar 1a investigacion, y cooperar unos con otros y, cua~ 
do y donde fuere e1 caso, con organismos internaciona1es 
e s p e cia 1 i z ado s, par a con s e 9 u i r 1 are ali z a cia n p r act i c a de 
los propositos de car~cter social, economico y cientffi 
co expresados en este Articulo; y 



A N E X 0 N2 7 
ARTICULOS DE LA CONSTITUCION FRANCESA QUE SE REFIEREN 
A LOS D.O.M. Constitution du 27 Octobre 1946. 

Section I. Principes 

Art. 60: L'Union francaise est formee, d'une part, de la R~ 
publique francaise qui comprend la _ France me t r o po l t t a t ne , 
les departements et territoires d'outre mer, J'autre part, 
des terri toi res et Etats a s s o c i e s . 

Art. 61: La situation des Etats associes dans 1 'Union fran 
caise resulte pour chacun d'eux d lacte qui definit ses ra£ 
ports avec la France. 

Art. 62: Les membres de l ' Union francaise mettent en commun 
1a t o t a l i t e de leurs moyens pour garantir 1a defense de lien 
semble de l'Union. Le gouvernement de 1a Repub1ique assume 
1a coordination de ces moyens et 1a direction de la politi 
que propre a preparer et a assurer cette defense. 

Section II. Organisation 

Art. 63: Les organes centraux de l'Union francaise sont 1a 
p r e s i de n c e , le Haut Consei1 et l'Assemb1ee. 

Art. 64: Le president de la Repub1ique francaise est pres.:!_ 
dent de l'Union francaise, dont i1 represente 1es interets 
permanents. 

Art. 65: Le Haut Conseil de l'Union francaise est compose, 
sous 1a p r e s t de n c e du president de l'Union, d'une delegation 
du gouvernement francais et de 1a representation que chacun 
des Etats associes a la faculte de designer aupres du pres.:!_ 
dent de l'Union. 
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Art. 66: L'AssembH?e de l'Union francaise est c omp o s e e , par 
moitie, de membres representant la France metropolitaine et, 
par mo i t i e , de membres representant les d e p a r t e me n t s et te 
rritoires d'outre-mer et les Et~ts associes. 

Une loi organique determinera dans quelles conditions pou 
rront etre r e p r-e s e n t e e s les diverses parties de la popula 
tion. 

Art. 67: Les membres de 'As s emb l e e de l'Union sont e l us par 
les assemblees territoriales en ce qui concerne les depart~ 
ments et les territoires d'outre-mer; ils sont elus, en ce 
qui concerne la France metropolitaine, a raison deus dex 
tiers par les membres de T' As s emb l ee nationale representant 
la me t r o p o l e et d'un tiers par les membres du Conseil de la 
Republique representant la metropole. 

Art. 68: Les Etats associes peuvent designer les delegues a 
l'Assemblee de' l'Union dans des iimites et des conditions 
fixees par une 10i et un acte interieur de chaque Etat. 

Art. 69: Le president de l'Union francaise convoque l'Asse.!!)_ 
b l e e de l'Union francaise et en clot les sessions. I1 doit 1a 
convoquer a la demande de 1a moitie de ses membres. 

L'As s e mb l e e de l'Union francaise ne peut s i e qe r pendant les 
interruptions de session du Par1ement. 

Art. 70: Les r e q l e s des articles 8, 10,21,22 et 23 sont 
applicables a 1 'Assemb1ee de 1 'Union francaise dans 1es me 
mes conditions qu'au Conseil de 1a Re pub l i q ue . 

Art. 71: L'As s e mb l e e de l'Union francaise connait des pro 
jets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l'A 
ssemb1ee nationa1e ou 1e gouvernement de 1a Repub1ique fran 
caise ou les gouvernements des Etats associes. 
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L'Assemblee a q ua l i t e pour se prononcer sur les prode ses 
membres et, si elle les prend en considerations,pourcharger 
son bureau de les transmettre a 1 'Assemblee nationale. Elle 
peut faire des propositions au gouvernement francaise et au 
Conseil de l'Union francaise. 

Pour etre recevables, les propositions de resolution visees 
a l t a l i ne a precedent doivent avoir trait a la legislation re 
lative aux territoires d'outre-mer. 

Art. 72: Dans les territoires d'outre-mer, le pouvoir legi~ 
latif appartient au Parlement en ce qui concerne la legisl~ 
tion criminelle, le regime des libertes publiques et 1 lorg~ 
nisation politique et.administrative. 

En toutes autres matieres, la loi fran~aise n1est applica 
ble dans les territoires d'outre-mer que par disposition e~ 
presse ou si elle a ete etendue par decret aux territoires 
d'outre-mer a p r e s avis de l'Assemblee de l'Union. 

En outre, par derogation a l'article 13, des dispositions 
p a r t i c u l i e r e s a chaque territoire pourront etre e d i c t e e s par 
le president de la Republique en Conseil des ministres sur 
avis p r e ab l e de T' As s emb l e e de l'Union. 

Section III. Des departements et des territoires d'outre-mer. 

Art. 73: Le regime l e q i s l a t t f des d e p a r t e me n t s d'outre-mer 
est le meme que celui des departements metropolitains, sauf 
exceptions de t e r m i ne e s par la loi. 

Art. 74: Les territoires d'outre-mer sont dotes d'un statut 
particulier tenant compte de leurs interets propes dans 
1 'ensemble des interets de la Republique. 

Ce statut et l'organisation i n t e r t e ur e de chaque territoire 



368 

d'outre-mer our de chaque groupe de territoires sont fixes 
para la loi, a p r e s avis de L' As s e mb l e e de l'Union francai 
se et consultation des assemblees territoriales. 

Art. 75: Les statuts respectifs des membres de la r e p ub l i > 

que et de 1 'Union francaise sont susceptibles d'evolutions. 

Les modifications de statut et les passages d'une categorie 
a l'autre, dans le cadre fixe par l'article 60, ne peuvent 
r e s u l t e r que d'une loi vo te e par 1e Parlement, a p r-e s consul 
tation des assemblees territoriales et de l'Assemb1ee de 
1lUnion. 

Art. 76: Le representant du gouvernement dans chaque terri 
toire ou groupe de territoires est le d e po s t t a t r-e de povoirs 
de la Republique. I1 est chef de l'administration du terri 
toi re. 

11 est responsable de ses actes devant le gouvernement. 

Art. 77: Dans chaque territoire est instituee une assemblee 
e1ue. Le regime electoral, la composition et la competence 
de cette assemblee sont determines para 1a 10i. 

Art. 78: Dans l e s groupes de territoires, 1a gestion des in 
terets communs, est confiee a une assemb1ee composee de mem 
bres e1us par 1es a s s e mb l e e s territoria1es. 

Sa composition et ses pouvoirs sont fixes par 1a 10i. 

Art. 79: Les territoires d'outre-mer e1isent des r e p r-e s e n 
tants a L' As s e mb l e e nationa1e et au Consei1 de 1a Repub1ique 
dans 1es conditions prevues par 1a 10i. 

Art. 80: Tous 1es resortissants des territoires d'outre-mer 
ont 1a qua1ite de citoyen, aun meme tire que les nationaux 
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francais de la me t r o po l e ou des territoires d'outre-mer. Des 
loi s parti cul i eres etabl i ront 1 es condi ti ons dans 1 esquelles, 
ils exercent leurs droits de citoyens. 

Art. 81: Tous les nationaux francais et les ressortissants 
de l'Union francaise qui leur assure la jouissance des droits 
et l i b e r t e s garantis par le p r e a mb u l e de la p r e s e n t e Consti 
tution. 

Art. 82: Les citoyen qui n'ont pas le statut civil francais 
conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas re 
nonce. 

Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour re 
fuser ou limiter les droits et libertes attaches a la qual~ 
te de citoyen francais. 

Art. 85: La Republique francaise, une et indivisible, recon 
nait l'existence de c o l l e c t t v t t e s territoriales. 

Ces collectivites sont les communes et departements, les te 
rritoires d'outre-mer. 

Art. 86: Le cadre, l'etendue, le regroupement eventuel et 
1 'organisation des communes et departements, territoires d' 
outre-mer, sont fixes par la loi. 

Art. 87: Les c o l l e c t i v i t e s territoriales s'administrent li 
brement par des conseils elus au suffrage universel. 

L'executions des decisions de ces conseils est assuree par 
leur maire ou leur president. 

Art. 88: La coordination de L' a c t t v t t e des fonctionnaires de 
1 'Etat, la representation des interets nationaux et le con- 
trole administratif des collectivites territoriales sont 
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assures, dans le cadre de p a r t e me n t a l , par des de l e q ue s du 
gouvernement, designes en Conseil des ministres. 

Art. 89: Des lois organiques etendront les libertes depart~ 
mentales et municipales; elles pourront prevoir, pour cer 
taines grandes villes, des r e q l e s de fonctionnement et des 
structures differentes de celles, des petites communes et 
comporter des disposition~ speciales pour certains departe 
ments; elles determineront les conditions d'application des 
articles 85 a 88 ci-dessus. 

Des lois determineront egalement les conditions dans lesqu~ 
lles fonctionneront les services locaux des administrations 
centales, de ma n i e r e a rapprocher l'administration des ad 
ministres. 



A N E X 0 N2 8 
ARTICULOS DE LA CONSTITUCION FRANCESA QUE SE REFIEREN 
A LOS D.O.M. Constitution de 1a Ve Repub1ique (3 de 
Juin et 4 Octobre 1958). 

Art. 72: Les c o l l e c t t v i t e s territoria1es de 1a Repub1ique 
s o n t 1es communes, 1es d e p a r t e me n t s , 1es territoires d'outre 
me r. 

Ces co11ectivites s'administrent 1ibrement par des ~onsei1s 
e1us et dans 1es condition preveus par 1a 10i. 

Dans 1es de p a r t e me n t s et 1es territoires, 1e delegue du 
gouvernement a la charge des t n t e r e t s nationaux, d u contro 
le administratif et du respect des lois. 

Art. 73: Le regime l e q i s l a t t f et l'organisation a dm i n i s t r-a 
tive des d e p a r t e me n t s d'outre-mer peuvent faire l'objet de 
mesures d'adaptation necessitees par leur situation partic~ 
liere. 

Art. 74: Les territoires d'outre-mer de la Re p ub l i que ont 
une organisation p a r t i c u l i e r e tenant compte de leurs t n t e r e t s 
propres dans l'ensamble des i n t e r e t s de la Republique. Cette 
organisation est d e f t n t e et mo d i f t e e par la l o i ap r e s consul 
tation de 1 'assemb1ee territoriales interessee. 

Art. 75: Les citoyens de la Republique qui n i o n t pas 1e statut 
civil de droit commun, seul vise l'article 34, conservent 
leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renonce. 

Art. 76: Les territoi res d'outre-mer peuvent garder leur sta 
tut au sein de 1a Republique. 

S'ils en manifestent la v o l o n t e par deliberation de leur 
a s s e mb l e e territoriale prise dans 12 delai p r e v u au premier 
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a l i ne a de Particle 91, ils deviennent soit d e p a r t e me n t s 
d'outre-mer de la Republique, s o i t , q r o up e s ou non entre eux, 
Etats membres de la Communaute. 

Art. 77: Dans la Co mmun a u t e t n s t t t ue e par la p r e s e n t e Cons 
titution, les Etats jouissent de l'autonomie; ils s l a dm i n i s 
t r e n t e u x - me me set 9 ere n t de m 0 c rat i que men t e t 1 i b rem e n t 1 e u rs 
propres affaires. 

11 n'existe qu'une citoyennete de la Communaute. 

Tous les citoyens sont egaux en droit, quelles que soient 
leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les memes 
devoirs. 

Art. 78: Le domaine de la Communaute comprend la politique 
etrangere, la defense, la monnaie, la politique economique 
et financiere commune ainsi que la politique des matieres 
premieres strategiques. 

Il comprend en outre, sauf accord particulier, le c o n t r o I e de 
la justice, l'enseignement superieur, l'organisation genera 
le des transports exterieurs et communs et des telecommuni 
cations. 

Des accords particuliers peuvent creer d'autres competences 
communes au regler tout transfert de competence de la Commu 
n a u t e a l'un de ses membres. 

Art. 79: Les Etats membres b e ne f i c l e n t des dispositions de 
l'article 77 des qu'ils ont e x e r c e le choix p r e v u a l'arti 
cle 76. 

.l us q u t a l'entree en vigueur des mesures necessaires a l'applj_ 
cation du present titre, les questions de competence commu 
ne sont reglees par la Republique. 



373 

Art. 80: Le pr~sident de la R~publique pr~side et repr~sent 
la Communaut~. 

Celle-ci a pour organes un Conseil e x e c u t i f , un Senat et une 
Cour arbitrale. 

Art. 81: Les Etats membres de la Ccrnmun a u t e participent a 
1 'election du president dans les conditions p r e v ue s a 1 'ar 
ticle 6. 

Le p r e s i d e n t de 1a R~publique, en su q ua l i t e de p r e s i de n t 
de 1a Communaut~, est repr~sent~ dans chaque Etat de la Com 
munaute. 

Art. 82: Le Consei 1 e x e c u t i f de 1 a Co mmun a u t e est p r e s i de par 
le p r e s i d e n t de la Communaute. Il est c o n s t i t ue par le Pre 
mier ministre de la R~publique, les chefs du gouvernement de 
c hac u n des Eta t s me m b res del a Co mm una u t ~ e t par 1 e s min i ~ 
tres charges, pour la Communaute, des affaires communes. 

Le Conseil e x e c u t i f organise la c o o p e r a t i o n des membres de 
la Communaut~ sur le plan gourvenemental et administratif. 

L'organisation ct le fonctionnement du Conseil executif son 
fixes par une 10i organique. 

Art. 83: Le Sen at de la Co mmun a u t e est c o mp o s e de de1egues 
que le Par1ement de la Republique et les assemblees legisl~ 
tives des autres membres de la Co mmun a u t e choisissenten leur 
sein. Le nombre de d~l~gu~s de chaque Etat tient compte de 
sa population et des responsabilit~s qu'il assume dans la 
Communaute. 

11 tient deux sessions annuelles qui sont ouvertes et c10 
ses par le president de la Communaute et ne peuvent exceder 
chacune un mois. 
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Saisi par le president de la Communaute, il delibere sur la 
politique economique et f i n a n c i e r e commune avant le vote des 
lois prises en la matiere pat le Parlement de la Republique, 
et, le cas echeant, par les assemblees legislatives des au 
tres membres de la Communaute. 

Le Senat de la Communaute examine les actes et les traites 
ou accords internationaux vises aux articles 35 et 53 qui 
engagent la Communaute. 

11 prend des decision e x e c u t o i r e s dans les domaines ou il a 
recu delegation des assemblees legislatives des membres de 
la Co mrnun a u t e . Ces decisions sont p r omu l q u e e s dans la me me 
forme que la loi sur le territoire de chacun des Etats inte 
resses. 

Une loi organique arrete sa composition et fixe ses regles 
de fonctionnement. 

Art. 84: Une Cour arbitrale de la Communaute statue sur les 
litiges survenus entre les membres de la Communaute. 

Sa composition et sa competence sent fixees par une loi or 
ganique. 

Art. 85: Par derogation a la procedure prevue a l'article 89, 
les dispositions du present titre qui concernent le fonction 
nement des institutions communes sont revises par des lois 
votees dans les memes termes par le Parlement de la Republl 
que et par le Senat de la Communaute. 

Les dispositions du pr~sent titre peuvent etre ~galement r~ 
vises par accords conclus entre tous les Etats de la Com~u= 
n a u t e ; les dispositions nouvelles sont mises en vigueur dans 
les conditions requises par la Constitution de chaque Etatl. 

lLes paragraphes en italiques on ~t~ ajout~s au texte primitif par 1a 
loi constitutionnelle du 4 juin 1960. 
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Art. 86: La transformation du statut d'un Etat membre de la 
Communaute peut etre demandees soit par la Republique, soit 
par une resolution de l v a s s emb l e e legislative de l'Etat in 
t e r e s s e confi rme e par un referendum local dont l'organisa 
tion et le controle sont assures par les institutions de la 
Communaute. Les modalites de cette transformation sont de 
terminees par un accord approuve par le Parlement de la Re 
publique et l t as s e mb l e e legislative i n t e r e s s e e • 

Dans les memes conditions, un Etat membre de la C ommun a u t e 
peut devenir independant. 11 cesse de cefait d'appartenir a 
la Communaute. 

Un Etat membre de La Co mmu n a u t e peut ~galement, 
d'accords, devenir ind~pendant sans cesser de ce 
partenir a Ia Communaut~. 

par vo~e 
fait d'ap- 

Un Etat ind~pendant non membre de Ia Communaut~ peut, par 
voie d'accords, adh~rer a Ia Communaut~ sans cesser d'etre 
ind~pendant. 

La situation de ces Etats aun sein de Ia Communaut~ est d~ 
termin~e par Ies accords conclus a cet effet, notamment Ies 
accords vis~s aux aIin~as pr~cedents ainsi que, Ie cas 
echeant, Ies accords prevus au deuxieme alinea de I'article 
85. 

Art. 87: Les accords particuliers conclus pourl'application 
du present titre sont approuves par le Parlement de la Rep~ 
blique et 1 'assemblee legislative interessee. 

Art. 88: La Republ i que ou 1 a Co mmun a u t e peuvent concl ure des 
accords avec des Etats qui desirent s'associer a elle pour 
d e ve l o p pe r leurs civilisations. 

Art." 89: L'initiative de la revision de la Constitution ap 
partient concurremment au president de la Republique sur pr.Q_ 
position du Premier ministre et aux membres du Parlement. 
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Le projet ou la proposition de revision doit etre vote par 
les deux As s emb l e e s en termes identiques. La r e v i s t o n e s t de 
finitive apres aovir ete approuvee par referendum. 

Toutefois, le projet de revision n'est pas presente au re 
ferendum lorsque le president de 1a Repub1ique decide de 1e 
soumettre au Par1ement convoque en Co n qr e s , dans ce cas 1e 
projet de revision n'est approuve que s'i1 reunit la majori 
t e des trois c i nq u i eme s des suffrages e xp r i me s . Le bureau du 
Congres est ce1ui de 1 'Assemb1ee nationa1e. 

Aucune procedure de revision ne peut etre engagee ou pour 
suivie lorsqu'i1 est porte atteinte a l t t n t e q r t t e du terri 
to i re • 

La forme r e p ub l t c a t ne du qo u ve r ne me n t ne peut faire l'objet 
d'une revision. 

Art. 90: La session ordinaire du Par1ement est suspendue.Le 
mandat des membres de l'Assemb1ee nationa1e en f o n c t i o n vien 
dra a expiration le jour de 1a reunion de l'Assemb1ee e l ue 
en vertu de la presente Constitution. 

Le gouvernement, j us q u t a cette reunion, a seu1 a ut o r t t e pour 
convoquer le Par1ement. 

Le mandat des membres de l t As s ernb l e e de l'Union francaise 
viendra a expi ration en meme temps que le mandat des membres 
de l'Assemb1ee nationa1e actuellement en fonction. 

Art. 91: Les institutions de la Republique p r e v u e s par le 
presente Constitution seront mises en place dans le delai 
de quatre mois a compter de sa promulgation. 

Ce delai est porte a six mois pour les institutions de la 
Co mmun a u t e • 
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Les pouvoirs du president de 1a Re p ub l t q ue en fonction en 
viendront a expiration que 10rs de 1a proclamation des re 
su1tats de 11e1ection prevue par 1es articles 6 et 7 de 1a 
presente Constitution. 

Les Etats membres de 1a Communaute parti ci peront a cette pr~ 
miere election dans 1es conditions decou1ant de leur statut 
a 1a date de 1a promulgation de 1a Constitution. 

L e s aut 0 r i t e set a b 1 i esc 0 n tin u e ron t d ' e x e r c e r 1 e u r s f 0 n c t ions 
dans ces Etats conformement aux lois et reg1ements app1ica 
b1es au moment de 11entree en vigueur de 1a Constitution 
jusqu'a 1a mise en place des autorites prevues par leur nou 
veau regime. 

Jusqu'a sa constitution definitive, 1e Senat est forme par 
1es membres en fonction du Consei1 de 1a Repub1ique. Les 
lois organiques qui reg1eront 1a constitution definitive du 
Senat devront intervenir avant 1e 31 jui11et 1959. 

Les atributions conferees au Consei1 constitutionne1 par 1es 
articles 58 et 59 de 1a Constitution seront exercees, jus 
quIa 1a mise en place de ce Consei1, par une commission co~ 
p o s e e du vice-president du Consei1 d'Etat, president, du pr~ 
mier president de 1a Cour de cassation et du premier presi 
dent de 1a Cour des comptes. 

Les peup1es des Etats membres de 1a Communaute continuent a 
etre r e p r e s e n t e s au Par1ement j us q u t S L' e n t re e en vigueur des 
mesures ne ce s s a t r e s a l t a p p l t c a t t on du titre XII. 

Art. 92: Les mesures 1egis1atives necessaires a 1a mise en 
place des institutions et, jusqu'a cette mise en place, au 
f o n c t i o n n e me n t des p o uv o i r s publics seront prises en Consei1 
de ministres, apres avis du Consei1 d'Etat, par ordonnances 
ayant force de 10i. 
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Pendant le delai prevu a alinea premier de 1 'article 91, le 
gouvernement est autorise a fixer par ordonnances ayant for 
ce de loi et p r i s e s en la meme forme le regime electoral des 
Assemblees prevues par la Constitution. 

Pendant le meme delai et dans les memes conditions, le gou 
vernement pourra egalement prendre en toutes matieres les 
mesures qu'il jugera necessaires a la vie de la Nation, ala 
protection des citoyens ou a la sauvegarde des libertes. 

Dispositions Constitutionnelles 

Art. 1: L'article 72 de la Constitution est modi fie comme 
sui t : 

ilLes collectivites territoriales de la Republique sont les 
communes, les departements, les regions, les territoires 
d'outre-mer. Toute autre co l l e c t I v i t e t e r r t t o r i a l e est c r e e e 
pa r 1 a 10 i . 

IICes co l l e c t i v t te s s'administrent librement pardesconseils, 
dans l e s conditions p r e v ue s par la 10i. 

"Le s consei 1 s des communes et des departements sont el us. 

"Le s conseils des regions et, pour l'exercise de c o mp e t e nc e s 
de c a r a c t e r e regional, les conseils des d e p a r t eme n t s d'outre 
mer comprennent des elus et des representants des activites 
economiques, sociales et culturelles. 

"Le s conseils des territoires d'outre-mer sont composes d' 
elus et peuvent en outre comprendre des representants des 
activites economiques, sociales et les culturelles. 

"Da n s les de p a r t e me n t s , les regions et les terri toi res, le 

delegue du gouvernement a la charge des interets nationaux 
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du controle administratif et du respect des lois". 

Dispositions Generales 

Art. 2: La region est une co l l e c t i v t t e territoriale qui a 
pour mission de contribuer au deve10ppement economique, so 
cial et culturel ainsi quia l t ame n a qe me n t de la partie co 
rrespondante du territoire national. 

Art. 3 : Les limites de regions sont celles, resultant du de 
c re t N2 60-516 du 2 j ui n 1960. Toutefois, 1 e departement de 
1 a Co rse es t dote, en raison de son insularite d'institu- 
tions de caractere regional. 

Le nombre et les limites des regions sont modifies par la loi 
et leur chef-lieu par decret en Conseil d'Etat. 

Art. 4: Dans chaque region, un conseil regional r e q l e , par 
ses deliberations, dans les conditions prevues au chapitre 
IV, les affaires qui sont de la competence de la region. 

11 donne en outre son avis chaque fois que celui-ci est re 
quis par les lois et les reglements ou d eman de par le gouve.!:_ 
nement ou son delegue. 

Le conseil regional siege au chef-lieu de la region. 

Art. 5: Un prefet de regi6n est le delegue du gouvernement 
p o ur la region. 

Il assure l'instruction p r e a l a b l e des affaires soumises au 
conseil regional, ainsi que l'execution des decisions de ce 
lui-ci, dans les conditions p r e v ue s au chapitre IV. 11 prend 
to utes disposition ne ce s s a i r e s a l'administration de la re 
gion. 
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Art. 6: La region est c o mp e t e n t e en materie d'equi pements cQ. 
llectifs. A ce titre, elle est s ub s t i t ue e a l'Etat pour la 
realisation, l'entretien et .la gestion d'equipements c o l l e c 
tivites territoriales et aux personnes publiques et privees 

qui en assurent la realisation. 

Ce transfert de competence concerne les secteurs ci a p r e s : 

- equipements sanitaires et sociaux; 
- equipements culturels et monuments historiques; 
- equipements scolaires du premier et second degre; 
- lycees et colleges agricoles et etablissements de forma- 

tion agricole; 
- formation professionnelle des adultes; 
- installations sportives et socio-educatives; 
- equipements urbains et de transporte urbains ou inter- 

urbains; 
- ouvrages d'alimentation en eau et d'assainissement; 
- routes; 
- bases aeriennes civiles; 
- installations portuaires, maritimes et fluviales; 
- voies navigables; 
- ouvrages de protection c~ntre les caux et de defense con- 

tre la mer; 
- travaux hydrauliques; 
- services publics ruraux et ameliorations foncieres; 
- amenagements de villages et habitat rural; 
- equipements des forets non domaniales; 
- parcs naturels regionaux; 
- amenagements touristiques; 
- constructions 'publiques, autres que celles de s t i n e e s a des 

services agissant exclusivement pour le compte de 1 'Etat. 

Toutefois, restent de la competence de 1 'Etat certains equl 
pements ou types d'equipements figurant sur des listes eta 
blies par decret en Conseil des ministres apres avis du Co~ 
seil d'Etat qui, par leur c a r a c t e r e ou leur implantation, 
presentent un interet national. 
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Des de c r e t s en Conseil des ministres apres avis du Conseil 
d'Etat fixent les dates et les conditions dans lesquelles 
seront operes les transferts prevus au present article. 11s 
fixent egalement les conditions dans lesquelles les etabli~ 
sements publics de l'Etat,dontla s p e c i a l i t.e correspond aux 
secteurs enumeres ci-dessus et qui exercent a titre princi 
pal leur a c t i v t t e dans le cadre d'une region, peuvent etre 
rattaches a cette region. 

Art. 7: La region a un outre competence: 

- pour atribuer des aides publiques a la construction de 10 
gements; 

- pour participer a des operations d'urbanisme. 

Un decret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesqu~ 
lles les atributions de l'Etat, en ce domaine, s'exercent 
concurrement avec celles de la region. 

La region peut passer des conventions avec l'Etat, avec un 
etablissement public national ou avec une entreprise publi 
que en vue de la realisation de tout equipement public inte 
ressant la region. 

L'Etat demeure competent pour prendre des mesures reglemen 
taires applicables a tout ou partie du territoire dans les 
d i f f e r en t s secteurs enumeres a l'article precedent et au 
present article. 

Art. 8: Le domaine de la region comprend: 

- Le Domaine de 1 'Etat a f f e c t e aux equipements collectifs 
dont la maitrise d'ouvrages est devolue aux regions 
lorsqu'ils sont transferes dans les conditions preveus a 
l'article 6; 

- Les biens affectes aux equipements collectifs qui son rea 
lises par la region et dont elle assure 1 'entretien et la 

gestion; 
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tout bien meuble ou immeuble qui fait partie du patrimoi 
ne de la region. 

Art. 9: Pour' l'exercice des c o mp e te n c e s qui 1 ui sont confe 
rees par 1 a 1 oi, 1 a region peut: 

- faire tous actes de disposition et de gestion; 

- passer tout contrat a l'exclusion de contrats de prets aux 
personnes privees; 

- ester en justice; 

- recouri r a l'emprunt; 

- accorder des garanties d'emprunt a des d e p e r t e me n t s , com 
munes, etablissements publics ou societes d'economie mix 
t e ; 

- prendre des participations dans des s o c t e t e s d'economie mix 
te ; 

p r-o c e de r a toutes etudes n e ce s s a l r e s a l'accomplissement de 
ses missions. 

Elle peut aussi: 

- creer des etablissements publics; 

- gerer ou conceder des services publics; 

conclure des conventions avec d'autres regions, des depa~ 
tements, communes, etablissements publics, en vue de la 
realisation d'objets d'interet commun compris dans leurs 
competences. 

L'Etat met a la disposition de la region les moyens en per- 
, 

sonnel necessaires a l'exercice des co mpe t e n c e s qui 1 ui sont 
transferees. 

Art. 10: Sous reserve des cas p re vus par la 10i: 

- la regio~ n1cst soumise a aucune autorisation ou approba- 
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tion pour arreter, instruire et mettre en oeuvre les op~ 
rations qu'elle r~alise conform~ment aux articles 6 et 7; 

toutes autorisations ou approbations necessaires a l'ins 
truction et a la r~alisation des operations s ub ve n t i o nne e s 
par la r~gion conform~ment aux articles 6 et 7 s~nt, en 
tant que de besoin et sauf le cas d'accord contractuel, 
accord~es par le pr~fet de la r~gion. 

Art. 11: Les ressources de la r e q i o n comprennent: 

le produit du ou des impots t r a n s f e r e s de l'Etat a la re 
gion, laquelle peut etre habilitee dans les conditions de 
t e rm i ne e s par la loi a en fixer les taux ou les tarifs; 

- dans des conditions determines annuellement par la loi de 
finances; 

- des subventions de l'Etat a f f e c t e e s a l'ensemble des be 
soins de la region; 

- des subventions de l'Etat d e t e rmi ne e s forfaitairement par 
grands secteurs d'~quipement en fonction des besoins. ou 
affect~es a des op~rations particulieres. 

Elles comprennent egalement: 

le produit des emprunts contract~s ou ~mis par la region; 

- les revenus ou produits du domaine r~gional; 

- les redevances percues a l'occasion de l'exploitation de 
services ou equipements r~gionaux; 

- les fonds de concours; 

- les dons et les legs; 

le produit de 1 'alienation des biens aisin que toute rece 
tte accidentelle. 

Toute autre ressource est cr~ee par la loi. 

Art. 12: La population, les de p a r t c me n t s et les communes,les 
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activites economiques, sociales et culturelles de la region 
sont r e p r e s e n t e s au conseil regional. 

A cet effet, le conseil regional est compose: 

- des deputes a l'Assemblee nationale elus dans la region; 

- de conseillers regionaux territoriaux, elus par les con 
seils generaux et par les conseils municipaux ou leurs de 
legues; 

- des conseillers regionaux socio-professionnels 
par des organismes representatifs. 

designes 

Art. 13: Chaque consei 1 regional comprend: 

- vingt conseillers territoriaux et un conseiller territo 
rial supplementaire par 250.000 habitants, sans que leur 
nombre puisse etre inferieur a celui des deputes; 

- un nombre de conseillers socio-professionnels egal aux deux 
tiers du nombre total des deputes et des conseillers terri 
toriaux. 

Un decret en Conseil d'Etat, pris dans les trois mois sui 
vant la publication du de c r e t authentifiant les r e s u l t a t s de 
chaque recensement general de la population, fixe le nombre 
de sieges de conseillers territoriaux et de conseillers so- 
cio-professionnels de chaque conseil regional. Ce decret 
prend effet lors de 1 'election suivante des conseillers te 
rritoriaux representant les communes. 

Section I. Dispositions relatives aux conseillers regionaux 
terri tori aux. 

Art. 14: Le conseil general de chacun des de p a r t e me n t s de la 
region elit parmi ses membres, au scrutin majoritaire a deux 
tours, dans les conditions p r e vue s a l'article L. 126 du C.Q_ 
de electoral, un conseiller regional au cours de la premie 
re session qui suit le renouvellement partiel des conseils 
generaux. 
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Les autres de conseillers territoriaux sont r ep a r t t s entre 
les d e p a r t e me n t s de la region pour assurer la representation 
des communes, a raison de'un siege par departement, les si~ 
ges restants etant a t r i b ue s proportionnellement au nombre 
d'habitants suivant la regle du plus fort reste. Ces sieges 
sont pourvus apres chaque renouvellement general des conseils 
municipaux et pour la meme duree que ceux-ci. 

Art. 15: Lorsque la population d'une commune est superieure 
au quotient de la population du departement par le nombre 
de consei 11 ers terri tori aux representant 1 es communes,l e co_!! 
seil municipal de cette commune elit, parmi ses membres, au 
scrutin majoritaire a deux tours, dans les conditions pre 
vues a 1 'article L. 126 du Code electoral, autant de repre 
sentants au conseil regional que la population de la commu 
ne compte de fois le quotient. 

Lorsqu'une communaute urbaine a ete constituee et que sa PQ 
pulation est superieure au quotient defini a 1 'alinea prec~ 
dent, le conseil de communaute elit, parmi ses membres, des. 
representants au conseil regional dans les memes conditions. 
Dans ce cas, les communes continuant la communaute urbaine 
ne peuvent etre representees directement au conseil regio 
nal par application de l'alinea precedent. 

Les autres conseillers r e q i o n a ux territoriaux sont elus dans 
chaque d e p a r t e me n t au scruti n majori tai re a deux tours. dans 
les conditions prevues aux articles L. 126 et L. 162 (3e,4e 
et 5e a l t n e a s ) du Code electoral. par un college forme de d~ 
legues des conseils municipaux des communes non r e p r e s e n t e e s 
par application des a l i n e a s precedents. Ces delegues sont d~ 
s i q ne s selon les regles f i xe e s pour les d e l e q u e s des conseils 
municipaux composant le college electoral des senateurs, a 
l'exception de celles resultant de l'article L. 287 du Code 
electoral. 115 sont reunis pour voter au chef-lieu du de 
partement. 
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Art. 16: Les dispositions des articles L. 106 a L. 110, L. 

113 a L. 117, L. 154, L. 156, L. 157, L. 159, L.a. 160, L. 
213, L. 306 a L. 311, L. 313 a L. 318 du Code electoral sont 
aplicables a l'election des conseillers r e q i o n a u x territoriaux 
representant les communes elus par les delegues des conseils 
municipaux. Toutefois, la decision du tribunal administratif 
prise en application des articles L.159 et L.a. 160 du Code 
electoral ne peut etre contestee que devant le Conseil d'Etat 
saisi en appel de l'election. 

Le tribunal administratif est competent pour conaitre des r~ 
cours d i r i q e s par tout e l e c t e u r de la r e q t o n j t o u t conseillers 
regionaux territoriaux, ainsi que des contestations relati 
ves au tableau des delegues des conseils municipaux. 11 en 
est de meme pour les elections des membres du bureau et des 
commissions du conseil regional. 

Les dispositions de 1 'article L.223 du Code electoral sont 
applicables aux conseillers r e q i o n a ux dont l'election a ete 
contestee dans les conditions prevues a 1 'alinea precedent. 

Art. 17: En cas de vacance d'un siege de conseiller regional 
elu par un conseil general, un conseil municipal ou un con 
sei 1 de c ommun a u t e urbai ne, ce consei 1 procede a 11 el ecti on 
d'un remplacant lors de sa premiere seance suivant la decla 
ration de vacance du siege. 

En cas de vacance d'un siege de conseiller regional elu par 
les delegues des conseils municipaux, il est p r o c e de a une 
election partielle dans les conditions prevues a l'article 
15, 3e a l i ne a , dans l e s trois mois qui suivent la declaration 
de vacance du siege, sauf si la vacance se produit dabs l'an 
nee qui precede 11 expi rati on du mandat des consei 11 ers regi.2_ 
naux territoriaux representant les communes. 
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Section II. Dispositions relatives aux conseillers r e q i o n a ux 
socio-professionnels. 

Art.-18: Les categories ou activites economiques, sociales 
et culturelles suivantes sont representees au conseil regi~ 
n a 1 : 

1. Salaries du secteur prive et du secteur public; 
2. Agriculteurs; 

3. Entreprises industrielles, commerciales, maritimes et ar 
tisanales; 

4. Professions liberales; 
5. Familes; 
6. Enseignement superieur et recherche; 
7. Activites sociales et activites culturelles. 

Un dec ret en Conseil d'Etat repartit, compte tenu des cara£ 
t e r i s t t q ue s propres a chaque region, les siege de conseillers 
socio-professionnels entre ces categories ou activites. 

Art. 19: Les chambres regionales d'agriculture, les chambres 
regionales de commerce et d'industrie, les conferences re 
gionales des metiers, les unions departementales d'associa 
tion familiales reunies en conferences regionales, les con 
seils regionaux de 1 'enseignement superieur et de la reche~ 
che, sont appeles a designer des conseillers regionaux au 
titre des categories ou activites me n t i o n ne e s a l'article18. 

Un decret en Conseil d'Etat indique, pour chaque region, 
compte tenu designations p r e ve us a l t a l i ne a precedent, les 
ordres ou chfrmbres professionnels, les organisations et in! 
titutions educatives, sociales ou culturelles representati 
ves dans la region qui seront d'autre part appeles a desi~ 
ner, ensemble ou separement, des conseillers regionaux. 

Les organismes de cooperation, de mutualite et de credit 
agricoles sont appeles a designer des conseillers regionaux 
au titre de la categorie des agriculteurs. 
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Les entreprises publiques peuvent, lorsqu'elles ont un role 
important dans l'economie de la region, etre a pp e l e e s a de 
signer des conseillers r e q i o n a u x au titre de la categorie 
des entrepri ses. 

Lorsque le conseil regional comprend plus de deux r e p r e s e n 
tants des familles, les associations de parents d'eleves 
peuvent etre appelees a designer des representants au titre 
de cette categorie. Lorsque les unions departementales d'a~ 
sociations familiales designent plusieurs representants, la 
moitie au moins de ceux-ci doivent etre du sexe feminin. 

Un decret en Conseil d'Etat determine le nombre de conseil 
lers regionaux que chacun des organismes ou ensembles d'or 
ganismes vises au present article est appele a designer. 

Art. 20: L esc 0 n s e ill e rs reg ion a u x soc i 0 - pro f e s s ion n ells son t 
designes dans les dix jours qui suivent 1 'election des con 
seillers r e q i o n a u x representant les communes et pour la meme 
duree que ceux-ci. En cas de vacance d'un siege, il est pr~ 
cede, dans les conditions prevues a 1 'article 19 ci-dessus, 
a la designation d'un nouveau titulaire pour la d u r e e restant 
a courir du mandat de son predecesseur. 

Les conseillers socio-professionnels ne peuvent exercer plus 
de deux mandats consecutifs. 

Un recours peut etre forme devant le tribunal administratif 
a 1 'encontre de la designation d'un conseiller socio-profes 
sionnel par toute personne y ayant interet ou par le p r e f e t 
de region. La juridiction administrative a competence pour 
connaitre de totute question ou exception p o s e e a l t o c a s s i o n 

du recours. 

Section III. Dispositions communes. 

Art. 21: Nul ne peut etre elu ou de s i qne au conseil regio- 
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nal s t i l ne remplit les conditions p r e v ue s aux articles L. 
44, L. 45, L. 194, L. 197 a L. 203 du Code electoral. 

Ne peuvent en outre etre elus ou designes au conseil regi~ 
nal, dans les departements ou regions ou ils exercent leur 
fonction, les preefets, les fonctionnaires, magistrats et 
officiers e n ume r e s aux articles L.O. 131, L. 195, L. 196 d u 
Code electoral, ainsi que les chefs de services regionaux 
ou departementaux de l'Etat. 

Art. 22: Le mandat de conseiller regional est incompatible 
avec les fonctions de membre du gouvernement, ainsi que, 
dans toute la France, avec les fonctions de p r e t e t de re 
gion et les fonctions e nume r-s e s aux articles L. 46 et L.195 
(1°, 3° et 6°) du Code electoral. 

Art. 23: To'ut conseiller regional qui, pour une cause sur 
venue posterieurement a son election ou a sa designation, 
se trouve dans un des cas prevus aux articles 21 et 22 ci 
dessus ou se trouve frappe d'une des incapacites qui font 
perdre la qualite d'electeur, doit donner sa demission. A 
defaut, il est declare demissionnaire d'office par arrete 
du ministre de l,'Interieur, sauf recours au Conseil d'Etat 
dans les dix jours. Ce recours est suspensif. 

La meme procedure s'applique au conseiller regional elu par 
un conseil general, un conseil municipal ou un conseil de 
commun a u t e urbaine qui cesse d'appartenir a cette a s s e mb l e e , 

En cas de dissolution d'une de ces assemblees ou de demis 
sion collective de ses membres en exercise, les conseil1ers 
regionaux qu'elle avait elus demeurent en fonction jusqu'a 
ce qu'il soit procede par la nouvelle a s s e mb l e e a l'election 
de nouveaux conseillers regionaux. 
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Atributions du Consei1 Regional et du prefet de Region 

Art. 24: Le consei1 regional est co n s u l t e sur les aspects re 
gionaux du plan national de developpement economique et so 
cia 1 • 

11 de f t n i t , dans le cadre du plan national, 1es perspecti 
ves de developpement de 1a region. 

I1 arrete, en 1iason avec les c o l l e c t i v t t.e s publiques intf 
ressees et suivant les objectifs du plan national, compte 
tenu des ressources previsib1es, le programme p1uriannuel 
des equipements collectifs a rea1isser ou a subventionner 
par la region. 

Art. 25: Le projet de budget est prepare et p r e s e n t e par le 
prefet de region. 

11 comporte en recettes le produit des ressources enumerees 
a l'article II ci-dessus. 

11 prevoit 1es depenses ordinaires et les depenses en capl 
ta 1 • 

Les dotations affectees aux depenses en capital comprennent 
des autorisations de programme et des credits de payement. 

Le budget comprend notamment: 

- pour 1es equipements publics dont la region est maitre d' 
ouvrage, la 1iste et 1e montant des operations a engager; 

- pour les equipements subventionnes pat la region, les au 
torisations de programme et les credits de payement dete! 
mines, soit par categories d'investissement, pour l t e n s em 
b1e de la region, ou par departement, soit lorsque la na 
ture de l'operation l e justifie,par operation individuali 
see. 
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Art. 26: Le budget est vote par 1e consei1 regional au cours 
de sa premiere session ordinaire. 11 doit etre equi1ibre en 
recettes et depenses. 

Les amendements formu1es par 1es membres du consei1 regional 
ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour co~ 
sequence, soit une diminution des ressources de la region 
sans reduction correspondante non compensees par un accrois 
sement correspondant des ressources fisca1es de 1a region. 

Les depenses ob1igatoires pour 1a region sont: 

- 1es dettes exigib1es; 

- 1es charges correspondant a l'entretien des biens d'un ser 
vice public propre a la region. 

Toute autre depense ob1igatoire est f i xe e par 1a loi, qui de 
termine ega1ement 1es conditions dans lesque11es, en cas de 
refus de vote du budget ou d'insuffisance des dotations, ces 
depenses sont inscrites au budget et 1es conditions dans 1es 
quel1es i1 est pourvu a leur payement. 

Art. 27: L'exercice b u d qe t a i r e est annue1 et commence 1e rer 
janvier. 

Un decret en Consei1 d'Etat precise 1es conditions dans 1es 
que11es le budget est etab1i et vote ainsi que 1es moda1ites 
de son execution. 11 determine 1es categories d'equipements 
qui devront faire 1 'objet d'attributions globa1es par depar 
tement. 

Ce decret fixe egalement 1es conditions dans lesque1les est 
assure, par des services regionaux de l'Etat, 1e contro1e 
administratif et financier de l t e xe c u t i o n du budget a l'ex 
c1usion de tout contro1e de 1 'opportunite. 

Art. 28: Jusque'a la date ou 1e budget de 1a region devient 
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executoire, la region est autorisee a assurer le payement 
des de pe n s e s obl i gatoi res, a ordonnancer les de pe n s e s de fon£ 
tionnement sur la base du budget de I t a n ne e p r e ce de n t e , et 
a poursuivre L' e xe cu t t o n du programme d'~equipements c o l l e c 

tifs dans la limite des credits de payement deja votes co 

rrespondant aux autorisations de programme inscrites aux pr~ 
cedents budget. 

Art. 29: Le conseil regional peut voter un ou plusieurs bud 
get rectificatifs comportant en recettes les ressources pr~ 
cedent. Il aporte les modifications et les ajustements ren 
dus necessai res pour l t e xe c u t t o ns du budget de la region. 

Art. 30: Le prefet de region dispose des services de l'Etat 
dans la region et a au t o r i t e sur tout service eventuellement 
c r e e par 1 a region et sur son personnel. 

11 signe au nom de la region tous actes necessaires a l'exe 
cution des deliberation du conseil regional et a l'adminis 
tration de la region. 

11 represente la region en justice, en demande et en defen 
se, sous reserve de l'agrement du conseil regional saufs'il 
s I a q i t de mesures conservatoires ou urgentes. 

11 est charge de T' e xe c u t i o n du budget. A ce titre, il eng~ 
ge les depenses apres avoir, le cas echeant, reparti les 
credits par operation et il en assure l'ordonnancement. 

Il peut deleguer ses pouvoirs dans les conditions f i x e e s par 
decret en Conseil d'Etat. 

11 rend compte au conseil regional ou a ses commissions des 
actes qu t i l accomplit pour le compte de la region. 

Art. 31: Les deliberations du conseil regional sont e xe c u - 
toires de plein droit. Toutefois: 
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1. Dans un delai de quinze jours a dater de la fin de la se 

ssion, le prefet de region peut demander L' an n u l a t t o n d t une 
deliberation pour exces de pouvoir ou violation d1une disp~ 
sition legislative ou r e q l e me n t a i r e . Le recours forme par le 
prefet de region doit etre notifie au president du conseil 
regional. Si, dans le delai de six semaines a partir de la 
notification, 1 lannulation n1a pas ete prononcee, la delibe 
ration est executoire. Cette annulation ne peut etre prono~ 
cee que par decret en Conseil dlEtat. 

2. Sont soumises a aporobation prealable, dans des condi 
tions p r e v ue s par decret en Conseil dlEtat, les delibera 
tions portant sur: 

a. La creation d1etablissements publics et la participation 
a des societes d1economie mixte; 

b. La concession de services publics; 

c. La creation et llextension de services propres a la re 
gion; 

d. Le budget, lorsque le dernier exercice clos a fait appa 
raitre un deficit ou lorsque le rapport entre d1une part, 
le volume global des autorisations de programme inscrites 
au titre de L' an ne e en cours et de celles qui subsistent 
au titre des exercices anterieurs et d1autre part, le 
montant des credits de payement de llannee, depasse une 
limite fixee par decret; 

e. Les emprunts, lorsqu1ils ont pour effet de porter ou de 
maintenir le service de la dette au-dela d t une proportion 
des resources fiscales fixee par decret; 

f. L e s .garanties d l e rnp r un t lorsque le montant total des an 
nuites d1emprunts garantis excede une proportion des res 
sources fiscales fixee par decret. 
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g. Les contrats de prets consentis par la region. 

Fonctionnement des Conseils Regionaux 

Art. 32: Les conseils regionaux se reunissent en session or 

dinaire deux fois par an, au premier et au troisieme trimes 

tre de chaque annee, sur convocation du prefet de region.La 

duree maximale d'une session est de vingt jours. 

Le prefet de region peut, apres avoir pris l'avis du bureau~ 

convoquer le conseil regional en session extraordinaire sur 

un ordre du jour. 

Les dispositions de l'article 19 de la loi du 10 aout 1871 

sont applicables aux conseillers r e q i o n au x a l'exception des 
deputes. 

Les regions sont responsables des accidents subis par les 
membres des conseils regionaux dans les conditions prevues 
par l'article 36 bis de la loi du 10 aout 1871. 

Les fonctions de conseiller regional donnent droit a une i~ 
demnite pendant la duree des sessions et a des remboursements 
de frais selon des modalites fixees par decret en Conseil 
d'Etat. 

Art. 33: Chaque an n e e , a l'ouverture de la seconde session 
ordinaire, le conseil regional elit son bureau au scrutin 
sec re t. 

Le president doit etre succesivement, par periode de deux 
ans, un depute, un conseiller regional territorial, un con 
seiller regional socio-professionnel, dans un ordre fixe ini 
tialement par ti rage au sort pour chaque conseil. 

Art. 34: Le conseil regional etablit son reglement interieur. 
11 peut constituer des commissions qui se reunissent,pendant 
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la duree des sessions, a 1 'initiative de leur president, et 
dans l'intervalle des sessions, sur convocation du prefet de 
region. 

11 peut, pour la du r-e d'une intersession, deleguer a l'une 
de ces commissions le pouvoir de prendre des decisions ur 
gentes sur des objets de caractere limite. Les regles p o s e e s 
par l'article 35 sont applicables aux deliberations de cette 
commission. 

Art. 35: Le conseil regional se reunit et delibere dans les 
conditions prevues pour les conseils generaux par les arti 
cles 27 a 34 et 51 de la loi du 10 aout 1871. 

Toute deliberation doit, pour etre adoptee, avoir recueilli 
la ma j o r t t e des suffrages e x p r i me s par l'ensemble des con 
seillers regionaux. 

Les deliberations qui concernent le programme d'equipement 
ou le budget regional, ou qui ont un objet financier ainsi 
que celles accordant des delegations portant sur ces matie 
res, do i ve nt, po u ret rea do pte e s, avo i 'r r e cue ill i en 0 u t r e 
la majorite de suffrages exprimes par les conseillers regi~ 
naux elus au suffrage universel direct ou indirect. 

Art'. 36: Le gouvernement peut, par decret motive pris en Con 
seil des ministres, prononcer la dissolution d'un conseil r~ 
gional et instituer une commission regionale provisoire qui 
dispose des memes pouvoirs que le conseil regional. Toutefois, 
la commission ne peut engager la region pour une periode su 
perieure a un an. 

La constitution d'un nouveau conseil a lieu dans un delai 
de six mois. 
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Section I. Dispositions particulieres a la region parisienne. 

Art. 37: Le district de la region parisienne est supprime. 
Les dispositions legislatives ou reglementaires qui le re 
gissaient sont applicables a la region parisienne sauf dans 
la mesure ou elles sont abrogees par la presente loi. 

Art. 38: Le conseil de la region parisienne se compose des 
deputes elu5 dans la region, de 45 conseillers territoriaux 
et de 65 conseillers socio-professionnels. 

Apres chacun de ses renouvellements, le conseil de Paris e l i t , 
parmi ses membres, au scrutin majoritaire a deux tours, un 
nombre de conseillers r e q i o n a ux determine par application de 
l'article 14 du present titre. 

Les premier et deuxieme alineas de l'article 15 ci-dessus ne 
sont pas applicables a la region parisienne. 

Art. 39: Le budget de la region parisienne est soumis a ap 
probation par decret. 

Si aucune decision n1est intervenue a l'expiration d'un de 
l ai de quarante jours a compter du vote du budget par le con 
seil regional, le budget est considere comme approuve. 

Art. 40: Les biens, droits et obligations de toute nature du 
district son t r a ns f e r e s a la r e q i o n parisienne. Un decret en 
Conseil d'Etat fixe les dates et les conditions de ces trans 
ferts. 

La loi ·n° 61-845 du 2 aout 1961 est ab r o qe e a l'exception de 
ses articles 3 (2°), 5 et 7. 

Section II. Dispositions particulieres a la Corse. 

Art. 41: Le departement de la Corse exerce, outre les compf 
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ten c e s qui 1 u i son t de vol u e spa r 1 e s 1 0 i set reg 1 e me n t sen 
vigueur, celles qui sont conferees aux regions par le pr~ 
sent titre. 

Art. 42: Pour l'exercice des competences conferees a la Cor 
se par l'article precedent, il est t n s t i t ue un conseil de 
developpement de la Corse, compose: 

- des deputes a L'As s emb l e e nationale elus en Corse; 

- d'un conseiller territorial elu par le conseil general de 
la Corse parmi ses membres; 

- des quatorze conseillers territoriaux representant les co!!:!. 
munes, elus dans les conditions prevues a l'article 15 de 
1 a presente 1 oi ; 

- de douze conseillers socio-proffesionnels designes confoL 
me me n t aux articles 18, 19 et 20, sous reserve de mesures 
d'adaptation necessaires. 

Les atributions des prefets de region sont exercees par le 
prefet du departement de la Corse. 

Il n1est en rien deroge aux attributions du conseil general 
du departement. 

Art. 43: Il est insti t ue un comi te de 1 iaison charge de pr.9_ 
poser au conseil regional de Provence-Cote d'Azur et au con 
seil de developpement de la Corse toutes mesures d'interet 
commun relevant de la competence de ces conseils. 

Ce comite est compose de sept membres elus par le conseil 
regional de Provence-Cote d'Azur et de sept membres elus par 
le conseil de developpement de la Corse. 

Dispositions particulieres aux Departements d'outre-mer. 

Art. 44: Outre les competences qui leur sont devolues par 
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les lois et reglements en vigueur, les departements d'outre 

mer exercent, sous reserve des mesures d'adaptation neces 

sitees par leur situation particuliere, celles qui sont co~ 

ferees par le present titre aux regions de la metropole. 

Art. 45: Pour l'exercice des competences nouvelles confe 

rees aux departements d'outre-mer par l'article cidessus,le 

conseil general est complete par les deputes a L'As s e mb l e e 
nationale elus dans le departement et par des representants 
des activites economiques, sociales et culturelles designes, 
apres chaque renouvellement partiel des conseils generaux, 
c o n f o r meme n t aux dispositions des articles 18, 19 et 20 sous 
reserve des mesures d'adaptation ne ce s s a i r-e s de t e rm t ne e s par 
decret en Conseil d'Etat. 

Le nombre des representants des activites economiques, so 
ciales et culturelles est fixe aux deux tiers du nombre to 
tal deputes et des conseillers generaux. 

Les dispositions des chapitres IV et V du present titre sont 
applicables, sous reserve des adaptations necessaires deter 
minees par decret en Conseil d'Etat. 

Les atributions des prefets de region sont exercees par les 
prefets de de~artement. 

Dispositions diverses. 

Art. 46: Les transferts de biens, droits et obligations pr~ 
vus par le present titre ne donnent lieu a aucune indemnite, 
droit, taxe, salaire ou honoraire. 

Art. 47: Par derogation aux dispositions du deuxieme alinea 
de l'article 13, de l'article 14·et du premier a l i n e a de 
1 'article 20 de la presente loi, les premieres elections et 
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designations aux conseils regionaux auront lieu a une date 

fixee par decret. 

Art. 48: Des d e c r e t s en Conseil d'Etat de t e rm i ne r on t les 
conditions d'application du present titre et notamment les 
dates d'entree en vigueur de ses dispositions. 

Les dispositions contraires au present titre seront abro 
gees aux dates fixees par les decrets prevus au present ar 
ticle. 

Art. 63: Les s en a t e ur s representant les territoires d'outre 
mer sont elus dans les conditions prevues au titre premier 
de l'crdonnance n° 59-260 du 4 f e v r i e r 1959 modi f i e e c l.e s ar 
ticles rer, 6, 7, 8, 9 et 11 (alinea 2) de cette ordonnance 
sont abroges. Ses articles 2, 3, 10 et 11 (alinea rer) sont 
modifies ou completes comme suit: 

"Art. 2: Les s e n a t e ur s representant les territoires d'outre 
mer sont elus dans chaque territoire par un college electo 
ral compose: 

"l~ Des deputes a l t As s e mb l e e nationale; 

"2~ Des membres elus de L'As s e mb l e e territoriale, du conseil 
general ou de la Chambre des deputes du territoire; 

"32 Des delegues des membres elus des conseils municipaux ou 
des suppleants de ces delegues; 

"4~ Des membres des conseils de circonscription lorsque la 
circonscription est dotee de la personnalite morale,d'un 
conseil elu au suffrage universel et direct et d t un bud 
get propre. 

"Art. 3: Les dispositions du Code electoral (premiere partie) 
relatives a 1 'election des senateurs representant les collec 
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tivites territoriales, a l'exception des articles L. 280, L. 
30 1 (a 1 i n e a I e r) e t L. 30 3, son tap p 1 i cab 1 e sal I e 1 e c t ion de s 

s e n a t e ur s representant les territoires d'outre-mer sous re 

serve des dispositions des articles 4, 5, 10, 11 et 12 C1- 

a pre s . 

IIArt. 10 (Ier et 2e a l i n e a s sans changement, a l i ne a s 3, 4 

nouveaux). 11 est donne au deposant un recu provisoire de 
declaration de candidature. 

"Si une declaration de candidature ne remplit pas les c o n dj 
tions prevues aux articles L. 298, L.301 et L.302 du Code 
electoral, le delegue du gouvernement saisit dans 1es vingt 
quatre heures le conseil du contentieux administratif qui 
statue dans 1es trois jours. Son jugement ne peut etre con 
teste que devant le Conseil constituione1 saisi de l'e1ec 

tion. 

IIArt. 11: Les atributions d e vo l ue s par le Code electoral au 

prefet de region, au tribunal administratif et au tribunal 
de grande instance sont exercees respectivement par le del! 
gue du gouvernement, 1e conseil du contentieux administratif 
et 1e tribunal de premiere instance". 



A N E X 0 N2 9 

CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA DE MESA REDONnA nE 19P3 CELFRPADA 
ENTRE LAS ANTILLAS NEERLANDESAS Y EL REINO DE LOS PAISES RAJOS. 

1. Partiendo del derecho de autodeterminaci6n de cacta una 
de las islas, la Conferencia acepta la decisi6n de Aru 
ba de hacer uso ahora de su derecho de e u t o d e t e rm i n a 
ci6n eliqiendo obtener su independencia, a realizarse 
en 1996. Esta fecha sera fijada en el Estatuto. Los Pai 
ses Bajos daran su apoyo a la obtenci6n del reconoci 
miento en Derecho Internacional para Aruba. 

2. Antes de 1996 habra una conferencia de evaluaci6n entre 
el Reino y Aruba para reconsiderar eventual mente la fe 
cha de la independencia de Aruba dentro del marco de 
los desarrollos politicos-constitucionales entre los 
paises del Reino. Esto no significa anticioaci6n alq~ 
na en cuanto a esos desarrollos. 

3. Aruba esta dispuesta, una vez independiente, a ejercer 
su soberania en ciertos campos en comunidad con las A~ 
tillas Neerlandesas, dentro del marco de una relaci6n 
cooperativa. 

4. La Conferencia aprueba que, t o ma n d o en cuenta 10 exoue~ 
to en el punto 2, a Aruba se le de, durante un neriodo 
de diez arias de transici6n a la indepenriencia, un "StE_ 
tus Aparte", 10 cual sionifica una plena posici6n ne 
pais dentro del Reina basado en el Estatuto. 

5. Este Estatuto regira a partir del 12 de enero de 1986. 

6. La obtenci6n por Aruba del Status Aparte siqnifica que 
esta isla sale de la unidad estatal de las Antillas 
Neerlandesas. El Gobierno antillano v las cinco islas 
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restantes de las Antillas Neerlandesas r e q u l a r an las 
consecuencias de este hecho, no solamente en cuanto a 
la legislacion, sino tambien en cuanto a la estructura 
constitucional de las Anti11as Neer1andesas. E1 Gobier 
no neer1andes estara imp1icado a raiz de sus respons~ 
bi1idades surgidas del Estatuto. 

Las delegaciones de Bonaire, Saba, San Eustaquio y San 
Martin han hecho constar que no se puede considerar su 
acuerdo con las regulaciones en este sentido, como su 
ejercicio del derecho de autodeterminacion. 

7. Durante el periodo en que Aruba t e n d r a el Status de pais 
dentro del Reino, las Antillas NeerlandesasyAruba tei!.. 
dran una relacion de cooperaclon en la forma de una U 
nion de las Antil1as Neer1andesas y Aruba. 

8. La Conferencia determina que I-a Union de las Antillas 
Neer1andesas y Aruba, en caso de que las experiencias 
obtenidas sean favorables, c o n t t n u a r a existiendo d e s p ue s 
de la independencia de Aruba, formulada como un acuer 
do de Derecho Internacional. 

9. Oportunamente se haran las previsiones para que las Ai!.. 
tillas Neerlandesas, mientras estas sigan formando pa~ 
te del Reino, puedan, en cuanto no se trate de asuntos 
del Rei no, col aborar con Aruba y concl ui r acuerdos a ese 
fin, de manera completamente independiente y sin inter 
vencion del Reino. 

10. Aruba desea, una vez independiente, colaborar. dentro 
del marco de una relacion de mancomunidad sui generis, 
con el Reino, en los siguientes campos: cooperacion p~ 
ra el desarrollo. c o o p e r a c i dn cultural y educativa.ju~ 
ticia, relaciones exteriores y defensa. 
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11. Los Paises Bajos e s t a n dispuestos a colaborar con la A 
ruba independiente en los campos mencionados por Aru 
ba. Los Paises Bajos tomaran en cuenta a ese fin, los 
principios y puntos de partida formulados por los mie~ 
bros neerlandeses de la Comision Mixta para el futuro 
de las Antillas. 

12. La Conferencia determina que Aruba t e n d r a que disponer, 
en el momenta de obtener el Status Aparte, de una Con~ 
titucion propia en la cual figuraran los principales 
elementos de la nueva conformacion estatal arubana y 
que Aruba tendra que haber tornado las medidas necesa 
rias para garantizar la continuidad de la legislaci6n 
y administraci6n. 

13. Los Paises Bajos y las Antillas Neerlandesas daran su 
c o l ab o r a c t dn a las necesarias modificaciones, en relE_ 
cion a la entrada en vigor del Status Aparte de Aruba, 
que habra de hacer en el Estatuto del Reino de los Pal 
ses Bajos, el Reglamento Estatal de las Antillas Neer 
landesas y en el Reglamento Insular y otros reglamen 
tos pertinentes. Las modificaciones del Reglamento E~ 
tatal seran realizadas mediante dos ordenanzas nacio 
nales, que e n t r a r an en vigor s t mu l t a ne ame n t e y en el 
momenta del comienzo del Status Aparte de Aruba. Una 
de ellas ordena la salida de Aruba de la conformacion 
estatal antillana, mientras que la otra ordenanza na 
cional determina la r e e s t r uc t u r a c i dn necesaria de la 
nueva c on t o r ma c t o n estatal antillana de los cinco te 
rritorios insulares. En la nueva composicion de los 
"Estados" (Asambleas) se parte del principio que cada 
uno de los territorios insulares e s t a r a representado 
en los "Estados". 

14. Todas las responsabilidades y atribuciones que Aruba 
tenga que asumir al obtener el status de pais dentro 



404 

del Reino, s e r a n traspasadas s i mu l t a n e ame n t e y en el 
momento de entrar en vi gor el Status Aparte, Aruba y 
las Antillas Neerlandesas r e a l i z a r an con debida anti 
cipacion los prepar~tivos para ello. 

(Los puntos 15 y 16 se refieren a los arreglos para 
los funcionarios ptib l i co s , en cuanto a sueldos, p e n s i q 
nes y posibilidades de seguir en sus cargos al servj_ 
cio de Aruba de s p u e s de entrar en vigor el Status Apa.!:_ 
te). 

17. La Conferencia determina 10 siguiente en cuanto a la 
separaci6n de bienes: 

(a) Se h a r a un inventario de las posesiones y deudas 
de las Antillas Neerlandesas como persona juridj_ 
ca, el cual, en todo caso, c omp r e n de r a 10 s i qu i en 
te: un balance estata1 de las Antil1as Neer1ande 
sas, un Balance del Banco de las Antillas Neerlan 
desas y de los fondos estatales de pensiones, el 
Banco Postal de Ahorro, del Banco de Seguros So 
cia1es y del Banco Hipotecario; a de mas de las g~ 
rantias otorgadas por 1 a persona j uridi ca Anti 11 as 
Neerlandesas. 

(b) El avalOo de los diversos componentes tendra que 
ser real i zado en base a normas objeti vas de aval 00 
determi nadas por expertos. Si no exi sti eran normas 
objetivas, las partes tendran que emplear exper 
tos para la determinacion de los valores. 

(c) En las areas de funciones estatales, en que no h~ 
bra posteriormente una colaboracion, tendra que 
realizarse una division fisica de los bienes en el 
momento en que Aruba obtiene la posicion de pais 
dentro del Reino. Para las areas en que s f se co 
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I ab o r a r a , se r e a l t z a r S una division administrati 
va de los bienes en ese mismo momento. 

(d) Para aquellos componentes del total de los bienes 
para los cuales existen normas de p a r t i c i p a c i o n, t~ 
les como para los fondos estatales de pensiones, 
el Banco Postal de Ahorro y el Banco de los Seg~ 
ros Sociales, se u t i l t z a r an estas normas, t a n t o p a 
ra la division ffsica como pa~a la division admi 
nistrativa. 

(e) Cuando no existan normas de participacion objeti 
vas, como para el balance estatal y para el bala~ 
ce del Banco de las Antillas Neerlandesas, las pa!_ 
tes tendran que ponerse de acuerdo, mediante con 
sultas politicas conjuntas, s ob r e las normas de pa!_ 
ticion a emplear. Si no logran llegar a un acuer 
do, habra de elegir entre un arbitraje, para el 
cual las partes t e n d r an que acordar la modalidad 
y el procedimiento, y la utilizacion de una norma 
de partici6n fijada en base a la r-e l a c t o n entre e1 
numero de habitantes. 

18. La Conferencia determina que se tendra que haber rea 
1izado una de1imitaci6n territorial entre las Anti1las 
Neer1andesas y Aruba para el momenta en que Aruba ob 
tiene el status de pais dentro del Reino. Esta de1imi 
taci6n sera regu1ada por medio de una Ley Naciona1.La 
Conferencia aconseja las negociaciones a1 respecto. 

19. La Conferencia d~termina que en e1 momento en que Ar~ 
ba obtiene e1 Status Aparte, las Anti11as Neerlandesas 
y Aruba instituyen una Uni6n, de acuerdo a1 articulo 
38 del Estatuto, basada en un Convenio de Uni6n en el 
cual se reglamentan los 6rganos de la Uni6n y a d e ma s 
los asuntos que quedaran a cargo de esta Union. 
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20. En cuanto a la estructura de esta Union, sus 6rganos 
modele y sus atribuciones, aprueba la Conferencia el 

especificado en el Informe de la Comision Mixta 
el futuro de las Antillas. 

para 

21. Proyectos de ordenanzas de la Union q ue d a r an aprobados 
en el Parlamento de la Union cuando la mayoria de mie~ 
bros presentes por Aruba han votado en favor del pr~ 
yecto. A ese fin se sumaran los votos de los miembros 
antillanos y de lo~ miembros arubanos por separado. 

22. La Conferencia ha decidido que los siguientes asuntos 
seran de la responsabilidad de la Union: 

(a) La Corte Constitucional 

(b) La Justicia en segunda instancia p~r la Corte de 
Justicia de la Union de las Antillas Neerlandesas 
y Aruba, ademas de la regulacion de la organiz~ 
cion judicial. 

(c) Los derechos fundamentales 

(d) La determinacion de los C6digos de Derecho Civil, 
Derecho Mercantil, Procedimiento Civil, Penal, E~ 
juiciamiento Penal y la reglamentaci6n del notaria 
do. 

(e) La telecomunicacion, entendiendose que posterior 
mente se deci di ra acerca de 1 a col aboraci On en sen 
tido del Derecho Privado y el Derecho Publico. 

(f) La legislacion aerea, una compania aerea conjunta, 
a crear con mutuo acuerdo, y todo 10 que concier 
ne a la politica aerea relativa a la competencia 
entre las partes. 

(g) Los lineamientos principales de la politica exte 
r i o r , dentro del marco del Estatuto. 

(h) El apoyo y la ayuda a las islas con menor capaci 
dad economica (ver punto 28). 
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(i) La relacion financiera entre los paises. 

(j) La l e q i s l a c t o n en materia maritima, por tanto no 
e st a reservada al Reino, con e x c e p c i on del regi.?_. 
tro de naves y la iluminacion de las costas (ver 
punto 23). 

(k) La legislacion laboral en cuanto a cuestiones de 
legislacion minima relacionada con las obligacio 
nes internacionales. 

(1) El servicio me t e o r o l d c i c o , 

(m) La l e q i s l a c i o n b a s i c a en cuanto a seguros sociales 
(ver punto 24). 

(n) La explotacion de las riquezas de los fondos mar; 
nos (ver punto 25). 

(fi) La co o p e r a c i dn monetaria y e co ndm ic a (ver puntos 
26 y 27). 

23. Se establecera eventualmente una empresa conjunta de 
Derecho Privado para el trafico maritimo interinsular. 

24. La Conferencia determina acerca de los seguros socia 
les que: 

(a) Se entiende por legislacion basica la legislacion 
relativa a los pagos basicos por concepto de seg~ 
ro soci a l ; 

(b) Los pagos basicos seran iguales en ambos paises; 

(c) Las primas b as i c a s s e r a n establecidas s e qiin porce~ 
tajes uniformes; 

(d) La e j e c uc i c n , la r e c a ud ac i dn , el cobro y el pago 
se realizaran en forma nacional. 

25. La Conferencia determina que, a n t t c i p an d o s e al estudio 
posterior de los acuerdos que han llevado a la delimi 
taci6n actual, se acuerda que al entrar en vigor el 
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Status Aparte de Aruba, las riquezas de los fondos rna 
rinos pe r te n e ce r an al patrimonio del pais en cuyo te 
rri torio se encuentren y que se concl ui ra un acuerdo 
entre las Antillas Neerlandesas y Aruba sobre la divi 
si6n del beneficia neto eventual y sobre la design~ 
cion de un representante de los respectivos paises en 
las empresas del estado involucrado en base a la reci 
proci dad. 

El acuerdo sobre la division del beneficio neto y so 
bre la designacion de un representante de los respe£ 
tivos paises en las empresas del estado involucrado y 
la f6rmula para registrar los acuerdos quedaran est~ 
b 1 e c i d 0 s den t r o· del mar cod e 1 a coo per a c ion del asp a.!:. 
tes de la Uni6n. Tambien en este sentido se aplicara 
el principio de la reciprocidad. 

26. Las Antillas Neerlandesas y Aruba han declarado que ~ 
vitaran competencia desleal por medio de medidas ofi 
ciales y que c o l ab o r a r an los un os con los otros. Para 
realizar esta colaboraci6n partiran de los siguientes 
puntas: medidas economicas, normas tributarias,normas 
presupuestarias y otros detalles tecnicos a acordar 
tras consul tas. 

27. Si ambos paises aceptan y observan 10 expuesto en el 
punto 26, se puede decir que hay una base suficiente 
para una c o o pe r a c i o n monetaria s61ida, t amb i e n s i se 
decide a favor de dos monedas distintas. Habra que de 
terminar, antes de entrar en vigor el Status Aparte, 
que condiciones habra que cumplir al respecto, toman 
do en cuenta la cooperacion: economica y monetaria.En 
todo caso, habra que evitar que los dos paises se ha 
gan competencia por medio de adaptaciones de tasas de 
cambio y por la politica de descuento bancario. Tamb i e n 
si hay dos monedas, habra que garantizar la unidad de 

• 
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la polftica monetaria. A ese fin habr~ que establecer 

posteriormente normas detalladas. 

28. La Conferencia corrobora que los Paises Bajos, las An 

tillas Neerlandesas y Aruba tienen una obligacion ha 

cia las islas menos p r o s p e r a s en cuanto al mantenimien 

to de un nivel administrativo adecuado. Estas islas no 

deben ser perjudicadas por la entrada en vi gor del St~ 

tus Aparte de Aruba. Los Paises Bajos garantizan esto 

por medio de una redistribucion de fondos adjudicados 

a la ayuda para el desarrollo de las Antillas Neerlan 

desas y Aruba. En s us t i t uc l dn de la c o n t r t b uc t o n ac 
tual por pais a los presupuestos de las islas menos 
fuertes, se c r-e a r a un Fondo de Sol i dari dad para el cual 
seran puestos a la disposicion los fondos por las An 
tillas Neerlandesas, Aruba y los Paises Bajos.En cua~ 
to al Fondo sefialado, que t e n d r a una formula basada en 
Derecho Publico, se acuerda 10 siguiente: 

(a) La d i s t r i b uc t Sn de los fondos sera hecha por los 
paises donantes, en consulta con los territorios 
insulares receptores Bonaire, Saba, San Eustaquio 
y, mientras sea necesario, San Martin. 

(b) Las contribuciones al Fondo y la participacion en 
el mismo por los donantes los Paises Bajos, las An 
tillas Neerlandesas y Aruba, ser~n fijadas antes 
de entrar en vigor el Status de Aruba. 

(c) El control financiero del Fondo s e r a realizado por 
las Contralorias Generales de los paises donantes. 

(d) La estructura y el funcionamiento del Fondo seran 
eval uados regularmente. Sobre la i mp l e me n t a c i c n de 
10 que antecede se r e a l i z a r an consultas u l t e r i o r e s 
entre todas las partes involucradas. 

29. A raiz del Convenio de Union, s e r an ordenados los si 
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guientes puntos por los paises, con la maxima analogia 
posible (legislacion concordante): 

(a) La legislacion relativa a la defensa sanitaria. 

(b) La l e q i s l a c t dn relativa a proyectos de educaci6n y 
relativa a las normas de nivel de los profesores 
en la educacion de kinder, primaria, secundaria y 
(tecnica) superior. 

30. Las actividades derivadas de la Conferencia de Mesa Re 
donda s e r an organizadas de tal forma que el Status A 
parte de Aruba y la Union de las Antil1as Neerlandesas 
y Aruba p o d r a n ser efectuadas para el P de Enero de 
1986. 

31. Tomando en cuenta 10 que ha sido acordado durante la 
Conferencia de Mesa Redonda, se iniciaran a corto pl~ 
zo las consultas entre Aruba y las Antillas Neerlande 
sas sobre los siguientes puntos: 

(a) Como puede Aruba, partiendo de la cooperacion eco 
nomica y monetaria senalada en los puntos 26 y 27, 
introducir una moneda propia. 

(b) Como se llegara, tomando en cuenta el punto 17 a 
una divisi6n adecuada de los bienes. 

(c) Como se r e e l i z a r a 10 expuesto en el punto 25 sobre 
la distribucion del beneficia neto eventual de la 
explotaci6n de las riquezas naturales de los fon 
dos marinos. 

En preparacion de esta consulta se pedira la asesoria 
de tres expertos economicos-financieros, uno de ellos 
a designar por las Antillas Neerlandesas, uno por Aru 
ba y el tercero por los paises juntos. 

Se establecera una Comision de Coordinacion, que ten 
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d rae 0 mo en car 9 0 sup e r vis a r 1 a e j e cue 1 0 n del as dec i 
siones tomadas durante la Mesa Redonda y solucionar ~ 
ventuales problemas que surjan en la elaboraci6n y la 
aplicaci6n de los acuerdos convenidos. Esta Comisi6n 
estara integrada por cuatro miembros, a designar res 
pectivamente el Gobierno Holandes,el Gobierno Antill~ 
no en concordancia con las opiniones de los Consejos 
Insulares de los territorios insulares de Bonaire, S~ 
ba, San Eustaquio y San Martin, porel Consejo Insular 
de Aruba y por el Consejo Insular de Curazao. La Comi 
si6n i n f o rma r a al Gobierno de los Paises Bajos,de las 
Antillas Neerlandesas y a todos los Consejos Insula 
res. 

32. Los Paises Bajos estan dispuestos a prestar toda la ~ 
yuda t e c n i c a acorde a sus posibilidades a Aruba y a 
las Antillas Neerlandesas en las actividades derivadas 
de 10 acordado. 

El camino por recorrer durante los diez anos de tran 
sici6n para la independencia sera arduo y laborioso, 
tanto para Aruba como para las Antillas Neerlandesas, 
en consecuencia no escaparan a fuerzas externas que 
trataran de moldear y capitalizar a estas incipientes 
naciones hacia objetivos geopoliticos. 
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CUENCA DEL CARIBE: DATOS COMPARATIVOS BASICOS 
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Importaciones 
(barriles por dia) 

Creditos 
(millones de d61aresJ 

Barbados 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Haiti 

Honduras 

Jamaica 

Nicaragua 

Panama 

Republica Dominicana 

2.000 

15.000 

14.000 

17.000 

7. 000 

12.000 

26.000 

15.000 

24.000 

28.000 

7.6 

57.5 

53.7 

64.2 

26.9 

45.9 

99.6 

57.5 

94.9 

107.3 
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CUADRO N2 2 
INFORMACION BASICA DE LOS PAISES DE LA CUENCA DEL CARIBE 

Pob l ac ion P.D.B. Exportaciones Importacione~ 
( US$) a E.U. de E. U. 

(US$) _(por ci ento) 

Costa Rica 2.24 4,857 356 36 
El Salvador 4.50 3,484 427 30 
Guatemala 7.26 7,852 435 38 
Honduras 3.69 2,538 419 40 
Nicaragua 2.70 1,566 211 28 
Panama 1. 94 3,511 330 48 
Belice .15 165 60 40 
Republica Dominicana 5.43 6,733 786 55 
Guyana .79 524 120 25 
Haiti 5.01 1,453 252 89 
Jamaica 2.19 2,402 383 29 
Bahamas .22 1,267 1,382 51 
Caribe del Este .65 500 37 45 
Surinam .39 109 109 30 
Barbados .25 815 96 28 
Trinidad y Tobago 1.14 6,708 2,378 39 
Turcas y Caicos 0.07 3 
Is 1 as Ca iman .15 3 
Antillas Holandesas .27 2,564 

Poblacion total de la Cuenca 39.04 millones 
America Central (22.33) millones 
Caribe (16.61) millones 

PDB Total 45 mil millones 

Fuente: Fact Sheet on the C.B.I. U.S. Trade Representative. 

Nota: Poblacion, P.D.B. y exportaciones a Estados Unidos son en millones; 
importaciones de los Estados Unidos son un porcentaje de todas las 
importaciones. 



I----------------------------------------------cu-~O 
CUENCA DEL CARIBE: DATOS COMPARATIVOS BASICOS 

Area Poblaci6n y P. B. 1. ~1uertes Ingreso por Ayuda Externa 
(millas Crecimiento Per Capita Infantes Turismo Anual (millones 
cuadradas) Porcentua 1 (1979 ) /1.000 (% de PBI) de d6lares U.S.A.) 

Anual 

Estados Independientes 
Antigua 171 74.000/1.4% 1.070 25 46% 3.3 
Bahamas 5.000 231. 000/3.6 2.780 25 87 1.3 
Ba rbados 166 253.000/1. 0 2.400· 28 31 11. 
Belice 8.866 131. 000/3.1 1.030 34 5 20.7 
Cuba 43.533 9.865.000/1. 7 1.410 23 NA 3.100 
Dominica 290 79.000/1.7 410 24 7 9.1 
Republica Dominicana 18.704 5.286.000/2.9 990 44 2 77.7 
Granada 133 108.000/0.4 630 24 21 2.8 
Guyana 83.000 843.000/2.4 570 51 NA 34.7 
Haiti 10.808 . 4.963.000/1.6 260 149 5 92.6 
Jamaica 4.411 2.184.000/1.6 1.240 21 7 97.5 
Santa Luc i a 238 122.000/1.5 780 37 35 2.1 
San Vicente 150 106.000/2.9 490 100 18 5.7 
Surinam 55.143 402.000/2.7 2.360 31 2 94.5 
Trinidad y Tobago 1. 719 1.152.000/1.5 3.390 27 2 4.1 

Fuente: British Development in the Caribbean, Barbados; British Embassy, Caribbean Office; Caribbean Tourism 
Research Center, Barbados; Government of the District of Columbia; Organization for Economic Coopera 
tion and Development; Government of Puerto Rico; Statistical Abstract of the United States, 1980; UN 
Statistical Yearbook, 1978; UNESCO, Statistical Yearbook, 1979-80; University of the West Indies, U.S. 
Central Intell igence Agency, hlorld Fact Book 1981; U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic 
Analysis; U.S. Department of State; U.S. Travel Service; U.S. Virgin Islands, Federal Program Office; 
World Bank Atlas, 1979-80; World Health Organization. 



cnxn RLJ 
CUENCA DEL CARIBE: DATOS COMPARATIVOS BASICOS 

Area Poblacion y P. B. I. Muertes Ingreso por Ayuda Externa 
(millas Crecimiento Per Capita Infantes Turismo Anua 1 (mi 11 ones 
cuadradas Porcentua 1 (1979 ) /1. 000 (% de PBI) de d6lares U.S.A.) 

Anua 1 

Territorios Britanicos I 
Bennuda 21 59. 000/1.3% 9.940 19 42 0.1 I 
Islas Virgenes Britanicas 59 12.000/2.6 2.600 19 74 1.7 
Islas Caiman 100 11.000/0.7 4.500 18 73 0.7 
Montserrat 39 13.000/2.1 1.250 49 25 1.3 
St. Kitts-Nevis 101 44.404 a 4 780 41 15 1.7 
Anguilla 35 7.000 . 1.000 NA 2.2 
Islas Turcas y Caicos 112 6.000/08 800 32 83 2.3 

Territorios Franceses 
Guyana Francesa 34.740 69.000/2.9 2.580 43 NA 92.5 
Guadalupe y San Martin 687 344.000/1.6 3.260 26 6 232.5 
Martinica 425 326.000/1. 5 4.680 19 5 296.0 

Territorios Holandeses 
Aruba 71 
Bonaire 112 260.000/1.0 3.540 20 27 56.9 
Curazao 266 
San Martin 16 

Territorios Norteameri canos 
Puerto Rico 3.423 3.415.000/2.8 2.970 19 6 ·4-.100 
Islas Virgenes Norteameri 132 105.000/2.7 5.580 25 41 ·44 
canas. 
Estados Unidos 3.618.467 223.186.000/0.9 10.820 14 05 
Hashington D.C. 67 656.000/1. 5 11.529 

I 
43 13 
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1980 
Actual 

1981 
Actual 

55 

50.645 
30.605 
20.000 

1983 
Proyecto ante 
E1 Congreso 

46.110 
41.183 
4.000 

927 

146.423 
91.171 
5.000 

50.252 

323.937 
224.980 
15.225 
83.732 

27.099 
27.044 

168.250 
67.728 
41. 000 
59.522 

420.482 
168.405 
143.374 
108.703 

1982 
% 

Actual 

216.782 
99.101 
60.000 
57.681 

474.253 
211.127 
140.0001 
123.126 

350.0002 

61.000 
30.000 
31. 000 

40 

258.194 
110.600 
86.000 
60.594 

50.000 

50.000 

664.532 
217.600 
326.000 
120.932 

664.532 

Fuente: U.S. Trade Representative. 

120 millones de estos fondos para apoyo economlCO fueron apropiados bajo 
la ley de Cooperaci6n Economica y Seguridad Internacional de 1981, para 
los anos fiscales 1982 y 1983. La ley de Apropiaciones para Ayuda a1 Ex 
terior y Programas relacionados de 1982 no contiene una referencia espe 
c I f ic a a Nicaragua. Esto se debe a que la irrtenc idn de los Comites (ver 
Informe de la Conferencia de Aprop+ac tones ) , fue que no se dedt car an fon 
dos a ese proposito. La forma como se utilicen estes fondos sera decidT 
do en consulta con el Congreso. - 

2La ayuda a El Salvador, Costa Rica y Jamaica sera incrementada, al igual 
que en el caso de paises como Honduras, RepGblica Dominicana, Belice y 
el Caribe del Este. 

323.937 420.482 824.253 

Region Caribeiia 
Ayuda al desarrollo 
Fondo para apoyo econ6mico 
Ayuda alimenticia 

Sub-total del Caribe 
Ayuda al desarrollo 
Fondo para apoyo econ6mico 
Ayuda financiera 

Programa Regional para 
America Latina 
Ayuda al desarrollo 
Fonda para apoyo economlco 
Ayuda alirnenticia 

Total Cuenca del Caribe2 
Ayuda al desarrollo 
Fondo para apoyo econ6mico 
Ayuda financiera 

Suplemento 

TOTAL 
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CUADRO N.2 6 
AYUDA NORTEAMERICANA A LA CUENCA DEL CARIBE 

(Miles de d61ares) 

1980 1981 1982 1983 
Actual Actua 1 % Proyecto ante 

Actual El Conqreso 

Ofna. Regional America 4.156 11. 498 17.950 19.000 Central y Panama 
Ayuda a1 desarrollo 4.156 10.598 17.950 19.000 Fondo para apoyo - 900 - - econ6mico. 
Ayuda alimenticia - - - - 

Sub-total America Central 177.514 252.232 257.471 357.338 
Ayuda al desarrollo 133.809 100.677 112.026 107.000 Fondo para apoyo 10.225 103.374 80.000 190.000 
econ6mico. 
Ayuda alimenticia 33.480 49.181 65.445 60.338 

Republica Dominicana 54.803 36.749 45.222 47.780 
Ayuda al desarrollo 34.640 17.393 24.700 20.000 
Fondo para apoyo - - - - econ6mico. 
Ayuda alimenticia 20.163 19.356 20.522 20.783 

I 
Guayana 4.965 1.234 2.286 2.672 
Ayuda al desarrollo 2.537 1.207 2.210 2.600 
Fondo para apoyo 
ecooriiico. - - - - 
Ayuda alimenticia 2.428 27 76 72 

Haiti 27.851 34.036 31.531 34.725 Ayuda al desarrollo 10.127 9.160 13.015 15.000 Fondo para apoyo 10.000 - - - econ6mico. 
Ayuda alimenticia 16.724 24.876 19.516 19.725 

Jamaica 12.694 69.132 87.089 112.014 
Ayuda a1 desarrollo 2.684 12.924 29.571 37.000 
Fondo para apoyo - 41. 000 AO.OOO 55.000 
econ6mico. 
Ayuda alimenticia 10.010 15.208 17.527 20.014 



418 

CUADRO N!? 7 

AYUDA NORTEAMERICANA A LA CUENCA DEL CARIBE 
(Miles de d6lares) 

1980 1981 1982 1983 
Actua 1 Actual % Proyecto ante 

Actual El Congreso 

Costa Rica 13.635 13.289 50.955 85.000 Ayuda al desarrollo 13.561 11.475 12.955 13.000 
Fondo para a.poyo - - 20.000 60.000 econ6mi co. 
Ayuda alimenticia 74 1.814 18.000 10.000 

E1 Salvador 58.524 104.522 104.473 164.921 
Ayuda al desarrollo 43.155 33.345 34.970 25.000 
Fondo para apoyo 9.100 44.900 40.000 105.000 
econ6rr.ic~. 
Ayuda alimer.ticia 6.269 26.277 29.588 34.921 

Guatemala 11.440 16.689 11. 768 13.009 
Ayuda al desarrollo 7.764 9.135 5.764 8.000 
Fondo para apoyo - - - - I econ6mico. 
Ayuda alimenticia 3.676 7.554 6.004 5.009 

Honduras 50.653 36.106 38.012 63.064 
Ayuda al desarrollo 45.824 25.660 28.770 29.000 
Fondo para apoyo - - - 25.000 
econ6mico. 
Ayuda alimenticia 4.829 10.446 9.242 9.064 

Nicaragua 27.002 59.639 23.069 - Ayuda al desarrollo 18.306 1.825 2.426 - 
Fondo para apoyo 1.125 56.674 - - 
econ6mico. 
Ayuda alimenticia 17.571 2.240 643 - 

Panama 2.104 10.489 11. 239 13.344 
Ayuda al desarrollo 1.043 8.639 9.191 11. 000 
Fondo para apoyo - - - - 
econ6mico. 
Ayuda alimenticia 1.061 1.850 2.048 1.344 
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CUADRO N2 8 
PAISES DE LA CUENCA DEL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Y PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA, 1978-1980 
(Crecimiento Porcentual) 

Paises 1978 1979 1980 1978 1979 1980 
PIB PIB p.c. 

Bahamas - - - - - - 
Barbados 4.9 7.9 4.9 4.1 7.0 4.3 
Be1ice 7.9 1.3 3.1 4.2 - .0 - .2 
Costa Rica 6.3 4.9 1.2 3.9 2.5 -1.2 
Republica Dominicana 2.2 4.8 - -0.5 1.6 - 
E1 Salvador -23.0 -1.5 -9.6 -26.0 -3.5 - 
Guatemala 5.0 4.7 3.5 1.8 1.6 0.5 
Guyana -2.4 -2.4 2.0 -2.7 -2.9 1.7 
Haiti" 3.5 - - 1.6 - - 
Honduras 6.5 6.6 2.5 2.8 2.9 1.1 
Jamaica -0.2 -1.4 -5.4 -1.5 -3.3 -6.7 
Anti 11 as Ho1andesas - - - - - - 
Nicaragua -7.9 - - -11. 3 - - 
Panama 6.5 7.1 4.9 3.0 4.2 1.7 
Trinidad y Tobago 6.1 - - - - - 

Fuente: Fact cheet on the Caribbean Basin Initiative, Washington, D.C. 
U.S. Trade Representative Mimeografiado, febrero 22, 1982. 



CUADRa N~ 9 

PAISES DE LA CUENCA DEL CARIBE: BALANZA DE PAGOS 1978-1980 
(Millones de d6lares) 

Paises Exportaciones Importaciones Reservas 
1YIH 1YIY 1YHO 1Y78 r97Y 1980 1978 1979 1980 

Ba hamas 146.4 170.6 220.4 - 464.4 590.0 - 784.0 8.9 -19.4 - 14.6 
Barbados 131 157 228 289 391 481 -29.8 - 9.2 - 22.0 

Be 1 ice 80 91 124 - 107 - 132 - 146 - 4.9 1.6 - 1.9 
Costa Rica 863.9 944.0 1,017.2 -1,049.4 -1,257.2 -1,375.7 21.6 112.5 - 33.3 
Republica Dominicana 675.5 868.6 - - 859.7 1,093.9 - 29.3 - 8.2 - I 

El Salvador 848.9 1,224.2 968.6 - 951.0 - 938.5 - 906.6 -58.9 127.6 69.1 

Guatemal a 1,092.4 1,221. 4 1,519.9 -1,284.0 -1,401.7 -1,472.4 -72.9 44.9 251. 6 
Guyana 296 293 389 - 253 - 289 - 386 -15 54 38 
Ha it i 150.0 138.0 211. 7 - 207.5 - 234.0 - 294.6 - 5.3 -22.0 - 
Honduras 626.1 750.1 834.5 - 654.4 - 783.4 - 956.0 - 9.8 -25.1 72.9 

Jamaica 831 818 956 - 750 - 892 -1,039 62 166 - 81 

Antillas Holandesas 2,994 4,292 - -3,128 -4,171 - 34 - 6 - 
Nicaragua 648 521. 8 450.4 598 331.8 887.2 97.4 -13.9 - 
Panama 301.7 334.0 - - 862.1 -1 ,104.9 - -78.3 20.7 - 
Trinidad y Tobago 1,218 1,649 2,536 -1,045 -1,325 -1,752 333.5 -334 - 

~ 

.po 
N 
a 
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CUADRO N2 10 

PRESTAMOS DEL BID A LOS PAISES DE LA CUENCA 
DEL CAR I BEl 977 - 1980 . ( Mil e s de d 61 are s ) 

Pais 1977 1978 1979 1980 

Bahamas - 5,370 - 
Barbados 3,800 - 14,360 7,750 

Costa Rica 79,600 90,000 35,900 132,,900 

El Salvador 109,400 13,200 47,800 63,400 

Guatemala 60,500 - 15,000 76,500 

Guyana 49,500 22,000 7,700 18,700 

Haiti 19,700 43,500 4,100 10,100 

Honduras 32,080 114,000 15,800 67,600 

Jamaica 21,315 13,700 34,100 31,500 

Nicaragua 20,000 32,000 81 ,500 70,616 

Panama 122,000 19,000 27,600 77 ,700 

- 

Fuente: BID, Informe anual 1980, Washington. Febrero de 1981. 



CIlJIADRO N~11 

POBLACION DE LOS PAISES DEL CARIBE 
(Cifras en millones de habitantes) 

1980 

Barbados 
Dominica 
Granada 
Jamaica 
Santa Lucia 
Surinam 
Republica Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Cuba 
Haiti 
Antillas Holandesas 
Bahamas 
Guadalupe 
Guayana Francesa 
Guyana 
Belice 
Martinica 
Puerto Rico 
Islas Windward 
+ Islas Leeward, Otros 

Islas Caiman, Turcas, Caicos 
e Islas Virgenes. 

0,07 

0,08 

0,10 

2 ,19 

'),11 

0,38 

5 ,44 
1 ,16 

9,73 

5 ,80 

0,27 

0,23 

0,33 

0,07 
0,89 

0,16 
0,33 

3,44 
0,55 

TOTAL 

0,10 

31 ,33 

422 

Fuente: CELADE Y OEA. 
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CUADRO N.!? 12 

PIB REAL Y POBLACION DE LOS PAISES DEL CARIBE 
(Tasas de crecimiento porcentual) 

PIB real Poblaci6n 
1982 1983 1984a 1983 1984a 

Antigua y Barbuda -1. 3 5.4 6.5 1.3 1.4 
Antillas Neerl andes as - - - 0.9 0.4 
Bahamas 1.5 5.0 4.0 1.8 1.8 
Barbados -4.3 0.0 2.4 0.4 0.4 
Be li ce -0.8 0.7 1.3 2.8 2.8 
Dominica 2.3 2.4 4.3 0.5 1.5 
Granada 4.7 -2.0 -1.6 0.0 0.0 
Guyana -10.4 -9.6 5.5 0.8 0.8 
Islas Virgenes Br i t en i cas 4.4 4.4 4.0 1.8 1.7 
Jamaica 1.0 2.0 -0.4 2.0 1.5 
Monserrat -7.4 -4.7 5.7 0.5 0.5 
San Cri st6ba 1 y Nieves 6.1 -4.7 3.9 1.3 2.0 
Santa Lucia 2.5 2.0 5.4 1.6 1.6 
San Vicente y las Granadinas 5.9 5.1 3.5 1.2 1.2 
Suriname 2.0 2.0 - 2.7 2.7 
Trinidad y Tobago 6.7 -6.0 -6.3 1.8 1.6 

Fuente: Informes de los diversos paises. 



CUADRO N2 13 

ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL AREA DEL CARIBE 
(Millones de d6lares de cada ano) 

. 
Regiones y Paises 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

A. Caribe Holandes 
1. Antillas Holandesas 760 871 876 872 1,589 3,869 3,755 3,361 3,115 3,779 5,849 7,590 
2. Surinam llO ll5 126 144 157 207 246 294 396 395 413 521 

B. Caribe Ingles 
1. Caricom 1,243 1,454 1,652 1,809 1,918 3.451 3,393 3,593 3,340 3,532 4,032 5,491 
2. Bahamas 296 337 513 485 764 2,115 2,233 3,124 3,349 2,832 3,569 4,074 
3. Bermudas 140 178 178 138 123 324 254 142 158 179 187 304 

C. Cari be Frances 
1. Martinica 127 146 143 178 258 293 339 414 427 497 675 796 
2. Guadalupe 107 128 124 148 207 230 305 318 376 424 424 702 
3. Guayana Francesa 50 45 39 45 61 56 68 86 137 191 251 218 
4. Haiti' 44 52 59 66 77 III 244 201 208 221 464 600 

D. Caribe Espanol 
1. Rep. Dominicana 239 307 341 421 474 798 845 736 845 857 1,056 1,587 
2. Puerto Rico 2,200 2,255 2,879 3,108 3,496 4,262 5,000 5,928 6,108 6,556 7,386 8,638 
3. Cuba 362 448 423 358 520 1.138 1,864 1,595 _~.630 1,240 1,241 1,896 

E. Islas Vlrgenes (2 ) 168 242 375 424 641 1.927 1,935 2,469 2.705 2,779 3.203 4,037 

F. Total CARIBE 5.846 6,878 7,728 8,191 10,295 16,782 20,481 22,288 22-.794 23,482 28,564 36,457 

G. Comercio Mundi al 258,403 297,041 331,519 388,803 533,106 789,166 819,286 924,400 1.067,300 1. 245,600 1.568,800 1.935,800 

H. ComercioAmerica Latina 13 .468 15.752 17.680 19,751 26,692 49.414 49,900 35,281 40,266 48.040 62,702 86.324 

1. Total Caribe/Mundo (%) 2,3 2,3 2,3 2,1 1,93 2,1 2,5 2,4 2,1 1,9 1,8 1,9 

J. Total Caribe/America 
Latina (%) 43,4 43,7 43,7 41,5 38,6 34,0 41,0 63,2 56,6 48,9 47,1 42,2 

Fuente: F.M.I. Direction of Trade 1969-1975. (1) Clasificaci6n hist6rico cultural; (2) EE.UU. Y Br i t.an i ca. 
Puerto Rico: Planning Board: Import and Export Statistical List 1977, 1978, 1979,1980. 



CUADRO N~ 14 

ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DEL AREA DEL CARIBE 
(Millones de d6lares de cada ano) 

Regiones y Pafses 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

A. Caribe Holandes 

1. Antillas Holandesas 627 676 724 762 1,428 2,670 2,261 2,521 2,645 2,554 3,948 5,354 
2. Surinam 131 134 156 171 179 217 263 275 310 442 514 593 

B. Caribe Ingles 

1. Ca ri com 946 1,041 1,106 1 ,174 1,356 3,211 3,156 3,226 3,331 3,286 3,920 5,699 
2. Bahamas 53 87 265 341 530 1,795 1,673 2,292 3,261 1,427 2,229 2,531 
3. Bermudas 27 37 42 31 37 39 30 47 39 41 31 46 

C. Ca ri be Frances 

1. Martinica 36 30 30 52 56 73 103 125 128 125 138 128 

2. Guadalupe 34 38 42 40 64 58 84 90 79 112 113 125 

3. Guayana Francesa 5 4 3 5 6 1 4 4 7 7 17 36 

4. Haitf 37 41 48 42 51 71 133 118 143 15S 288 346 

D. Caribe Espanol 

1. Rep. Dominicana 184 214 243 347 442 636 887 716 783 673 875 972 

2. Puerto Rico 1,500 1,729 1,797 1,974 2,466 3,339 4,641 3,735 4,480 4,76E 6,006 6,941 

3. Cuba 200 271 305 347 450 990 1,132 691 573 784 928 1,323 

E. Islas V;rgenes (2 ) 26 17 26 33 65 45 62 73 78 103 209 78 

F. Total CARIBE 3,806 4,139 4,787 5,319 7,130 13,545 14,429 13,913 15,857 14,481 19,211 24,172 

G. Comercio Mundial 246 •. 001 282,105 315,216 374,805 522,018 760,333 1786,345 909,400 1.035,200 1.035,200 1.517,500 1. 885,700 

H. Comercio America Latina 11 ,702 13,222 13,40 15,8~9 22,094 34,208 32,842 34,040 39,945 43,281 58,553 73,153 

I. Total taribe/Mundo (%) 1,6 1,5 1 ,5 1,4 1 ,4 1,78 1,8 1,5 1,5 1,2 1,3 1 ,3 

J. Total Caribe/America 
Latina (%) 32,5 32,7 35,6 33,6 31,1 39,6 43,9 41,0 39,7 33,5 32,8 33,0 

Fuente: F.M.I. Direction of Trade 1969-1975. (1) C'l a s i f ic ac i dn hist6rico cultural; (2) EE.UU. y Br i t an ica . 
Puerto Rico: Planning Board: Import and Export Statistical List 1977,1978,1979, 1980. 
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CUADRO N~ 15 

PAISES DEL CARIBE: VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES.(Tasas de crecimiento porcentual) 

Exportaciones Importaciones 

1983 1984a 1983 1984a 

Antigua y Barbuda -16.9 5.3 -21. 3 37.4 

Antillas Neerlandesas -24.5 -16.7 -22.8 -12.5 

Bahamas 10.4 21. 6 8.6 6.7 

Barbados 38.1 9.7 13.7 5.3 

Be li ce -14.7 21.4 -9.7 11.8 

Dominica 12.4 -6.9 -5.1 28.3 

Granada 1.9 -9.5 -0.8 -11. 6 

Guyana -20.0 36.6 -12.0 14.1 

Is 1 as Virgenes Britanicas - - - - 
Jamaica -10.8 7.7 -6.9 -7.2 
Monserrat 76.7 -31.0 -2.0 -15.5 
San Crist6bal y Nieves -12.9 12.1 16.5 14.0 
Santa Lucia 14.6 0.6 -9.6 7.5 
San Vicente y las Granadinas 27.3 30.7 8.1 8.9 
Suriname -14.4 -5.3 -12.7 -16.0 
Trinidad y Tobago -23.4 -7.9 -30.2 -26.0 

Fuente: Informes de los diversos paises. 

a) Cifras preliminares. 
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CUADRa N~ 16 

ESTRUCTURA DEL COHERCIO EXTERIOR DEL CARIBE. COMPOSICION DE LAS 
EXPORTAC 10NES. 1970/73/75/77/79/80. 

Produc tos Ailo AilTilTds Surinam Barbados Guyana Jamaica Trinidad Bahalllds Hai tl Republica Guadalupe Martinica Ho I andesas Dontm c ana 
Prod. Petroleras 70 94 

73 95 
75 96 
77 96 
79 ND 
80 NO 

Petr61eo 70 77 36 
73 75 82 
75 86 95 
77 91 94 20 79 90 95 ND 

NO 96 NO 
A lUmina 70 42 14 39 

73 45 10 42 
75 43 8 42 
77 49 11 49 
79 45 7 46 
80 54 11 56 

Bauxita 70 30 25 27 15 8 
73 27 36 22 12 3 
75 18 24 13 18 2 
77 21 38 21 12 2 
79 15 33 19 10 2 
80 14 37 21 10 2 

Aluminio 70 19 
73 14 
75 8 
77 19 
79 17 
80 13 

Azucar 70 37 29 10 5 8 52 
73 31 31 10 4 8 45 85· 65" 
75 27 50 20 4 6 65 
77 2('; 28 10 2 3J ';2 79 19 31 7 1 2 23 ND NO 80 24 .n 6 NO 1 32 NO NO 

Arroz 70 7 
73 9 
75 10 
77 10 
79 11 
80 9 

Caft! 70 37 14 
73 41 11 
75 27 5 
77 43 23 
79 21 18 
80 46 8 

Cacao 70 9 
73 6 
75 3 
77 12 
79 8 
80 5 

Tabaco 70 7 
73 7 
75 4 
77 4 
79 6 
80 4 

Total 70 94 91 37 75 76 82 36 60 90 Productos (Xl 73 95 86 31 87 74 79 82 61 72 
75 96 69 27 92 75 90 95 51 79 85 65 
77 96 89 26 87 80 93 94 55 71 42 20 
79 NO 77 19 82 72 91 45 33 57 NO NO 
80 NO 81 24 88 83 ND 96 57 52 ND ND 

Fuente: Inte rna t i ona l Finan t i a I Statistics, June 1977 . 
• Incluye ron y azucar , 
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CUADRO N2 17 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL 1970-1980 
Y PER CAPITA PARA ALGUNOS PAISES DEL CARIBE 

PIB PIB Per Capita 
1970-1980 1979 1980 1970-1980 1979 1980 

Haiti 4.5 6.0 6.3 2.8 4.1 4.4 
Repub 1 i ca Dominicana 6.9 4.8 5.6 3.8 1.6 2.5 
Suri nam - 2.8 3.0 - 0.1 3.0 
Barbados 3.6 6.0 4.1 3.3 6.0 4.1 
Trinidad y Tobago 4.3 3.0 2.5 3.1 2.1 0.7 
Dominicana - -19.8 -1.4 - -19.8 -1.5 
Jamaica 0.6 - 2.0 -2.6 -2.1 - 3.4 -3.9 
Granada - 3.1 -3.0 - 3.1 -3.0 
Santa Lucfa - 6.9 -11. 9 - 6.9 -12.0 

. 
TOTAL Region 5.8 6.4 4.5 

Fuente: Boletin estadistico OEA: Informe America Latina CEPAL 1981. 
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CUADRa N~ 18 

CUADRa DE LA AYUDA ECONOMICA Y MILITAR NORTEAMERICANA 
A LOS PAISES DE LA CUENCA DEL CARl BE. 

Ya aprobado por Anunciada en la ICC 
el Congreso 

1981 Presupuesto Proposici6n Suplementaria 
Actual para el ana 1983 1982 

1982 

Econ6mica 420.5 473.91 664.4 350 
Desarrollo (DA) 168.4 211.1 217.6 - 
Apoyo econ6mi co 143.4 140.1 326.0 350 
Ayuda alimenticia 108.7 122.8 120.8 - 

Mil itar 50.51 112.142 106.23 60 
Entrenamiento ( IMET) 2.22 3.24 4.93 - 

Ventas a cred i to (FMS) 23.29 41. 4 101.3 - 
Donaciones (MAP) 25.0 67.5 - 60 

Total de ayuda 471.01 586.04 770.63 410 
Porcentaje de ayuda 
militar. 10.7% 19.1% 13.8% 14.6% 

INo incluye la ayuda suplementaria para 1982. 
2Esta cifra no incluye 60 millones de ayuda militar suplementaria. 



CUADRO N2 19 
AYUDA MILITAR NORTEAMERICANA A LA CUENCA DEL CARISE 

IMEP 1981 Dona Total IMET 1982 Dona Total I~ET 1983 Total - ci6n. FMS ci6n. FMS n1S 
Credo Cred . Cred .2 

Cuenca del Caribe 
Bahamas 1.0 1.0 1.0 .06 0.6 I 

I 
Selice .026 .026 .10 .10 
Costa Rica .0352 .0352 .05 .05 .15 .15 
Caribe del Este .0991 .0991 .235 4.6 1.0 5.835 .28 5.5 5.78 
Republica Dominicana .4296 3.0 3.4296 .45 4.0 1.0 5.45 .75 9.5 10.25 
El Salvador .4919 10.0 25.0 35.4919 1.0 16.5 63.5 81.0 1. 30 60.0 61. 3 
Guatemala .25 .25 
Guyana .0242 .0242 .04 0.4 .05 .05 
Haiti .1232 .3 .4232 .25 .3 .55 .415 .3 .71 
Honduras .5352 8.4 8.9352 .65 9.0 1.0 10.65 .80 14.5 15.3 
Jamaica .0738 1.587 1.6608 .075 1.0 1.0 2.075 .20 6.5 6.7 
Nicaragua 
Panama .3783 .3783 .40 5.0 . 5.40 .50 5.0 5.5 
Surinam .0334 0.334 .06 .06 .075 0.75 
Sub- Tota 1 2.2239 23.287 25.0 50.5109 3.236 41.4 67.5 112.136 4.93 101.3 106.25 
Suplementario 60.03 60.03 
Total para la Cuenca del Caribe 50.5109 182.137 106.25 

---------- --.~--- ----------------_ .. _-_ .. _-- ------------------------------ 

Iprograma Internacional de Educaci6n y Entrenamiento Militar. 
2La combinaci6n de creditos y donaciones FMS aparecera detallada en documentos que se enviaran al Congreso. 
3Las cantidades en d61ares por paises seran deta11adas en los documentos que la Administraci6n enviara al 
Congreso. 
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CUADRO N.!? 20 

BRASIL: INTERCAMBIO COMERCIAL CON TRINIDAD-TOBAGO, POR CATEGORIAS 
DE PRODUCTOS, SEGUN EL GRADO DE ELABORACION. 1977-1979. 

(en US$ 1.000-FOB) 

Categorias 1977 1978 1979 

Valor Part. (%) Valor Part. J%) Valor Part. (%) 

Exportaciones 

Productos basicos 2,265 37,8 1,705 24,9 2,313 21,0 

Productos industrializados 3,721 62,2 5,135 75,1 8,684 79,0 

Semimanufacturados 28 0,5 12 0,2 64 0,6 

Manufacturados 3,693 61,7 5,123 74,9 8,620 78,4 

Importaciones 

Productos industrializados 1,698 100,0 7 100,0 19 100,0 

Semimanufacturados - - - - - - 
Manufacturados 1,698 100,0 7 100,0 19 100,0 

Fuente: CACEX y ClEF. 



CUADRO N£ 21 
BRASIL: INTERCAMBIO COMERCIAL CON JAMAICA, POR CATEGORIAS DE 
PRODUCTOS, SEGUN GRADO DE ELABORACION. 1977-1979. 

(en US$ 1.000-FOB) 

Categorias 1977 1978 1979 
Valor Part. (%) Va lor Part. (%) Valor Part. (%) 

Exportaciones 
Productos basicos 2,925 34,5 34 1,0 7 0,5 
Productos industrializados 5,554 65,5 3,319 99,0 1,301 99,5 

Semimanufacturados 227 2,7 507 15,1 132 10,1 
Manufacturados 5,327 62,8 2,812 83,9 1,169 89,4 

Fuente: CACEX. 
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CUADRO NE 22 
BRASIL: INTERCAMBIO COMERCIAL CON GUYANA, POR CATEGORIAS DE 
PRODUCTOS, SEGUN GRADO DE ELABORAClON. 1977-1979. 

(en US$ 1.000-FOB) 

Categori'as 1977 1978 1979 
Valor Part. (%) Valor Part. (%) Valor Part. (% ) 

Expo rtac i ones 
Productos basicos 616 59,3 413 41,0 412 17,0 
Productos industrializados 423 40,7 594 59,0 2,017 83,0 

Semimanufacturados - - 11 1 ,1 8 0,3 
Manufac.turados 423 40,7 583 57,9 2,009 82,7 

Importaci ones 
Productos basicos 1,305 99,8 840 100,0 2,304 100,0 
Productos industrializados 2 0,2 - - - - 

Semimanufacturados - - - - - - 
Manufacturados 2 0,2 - - - - 

Fuente: CACEX e ClEF. 
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CUADRO N~ 23 
BRASIL: INTERCAMBIO COMERCIAL CON LA REPUBLICA DOMINICANA, POR 
CATEGORIAS DE PRODUCTOS, SEGUN GRADO DE ELABORACION. 1977-1979. 

(en US$ 1.000-FOB) 

Categorlas 
1977 1978 1979 

Valor Part. (%) Valor Part. (%) Valor Part. (%) 

Exportaciones 
Productos basicos . 10.182 44,2 2,713 20,5 251 2,5 

Productos industrializados 12,832 55,8 10,517 79,5 9,950 97,5 

Semimanufacturados 3,343 14,1 2,555 19,3 168 1 ,7 

Manufacturados 9,589 41,7 7,962 60,2 9,782 95,9 

Importaci ones 
Productos basicos - - 23 100,0 - - 

Fuente: CACEX e ClEF. 



CUADRO N!? 24 

BRASIL: INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA, POR CATEGORIAS DE 
PRODUCTOS, SEGUN GRADO DE ELABORACION. 1977-1979. 

(en US$ 1.000-FOB) 

Categorias 1977 1978 1979 

Va lor Part. (%) Valor Part. (%) Valor Part. (%) 

Exportaciones 

Productos basicos - - 167 0,6 45 0,3 

Productos industrializados 7,477 100,0 26,481 99,4 15,889 99,7 

Semimanufacturados 722 9,7 1,153 4,3 66 0,4 

. Manufacturados 6,755 90,3 25,328 95,1 15,823 99,3 

Transacciones especiales - - 6 0,0 - - 

Importaciones 
Productos basicos 30 60,0 0 0,0 6,736 99,9 

Productos industrializados 20 40,0 49 100,0 6 0,1 

Semimanufacturados - - - - - - 
Manufacturados 20 40,0 49 100,0 6 0,1 

Fuente: CACEX. 



CUADRO N~ 25 

PARTlClPAClON DE CARICOM EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL 
DE BRASIL CON LOS PAISES EN DESARROLLO. 

(en US$ 1. 000) 

1973 1979 1980 1981 * 
X M X M X M X M 

CARl COM 12,455 11,284 19,783 2,334 42,380 22,865 59,615 16,600 
% 1,05 0,83 0,45 0,02 0,65 1,89 0,71 0,13 

TOTAL 1.180,805 1.352,175 4.366,747 8.887,020 6.497,849 12.058,436 8.304,048 12.671,749 

Fuente: CACEX y ClEF. 
* Datos sujetos a confirmaci6n. 



CUADRO N£ 26 

PARTICIPACION DEL CARICOM EN INTERCAMBIO COMERCIAL DE 
BRASIL CON AMERICA LATINA. 

(en US$ 1.000) 

1977 1978 1979 1980 1981 

X M X M X M X M X M 

CARl COM 19,174 3,005 14,913 1,240 19,783 2,334 42,380 22,865 59,615 16,600 

TOTAL 
AMERICA LATINA 1. 596,764 1.427,410 1.786,617 1.527,311 2.637,400 2.379,935 3.639,747 2.893,229 3.255,098 4.483,953 

Fuerrte : CACEX. 



CUADRO N.2 27 

INTERCAMBIO COMERCIAL DEL BRASIL CON EL CARICOM 

(en US$ 1.000-FDB) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 
X M X r~ X M X M X M X t1 

Antigua y Dependencia 30 - 15 - 102 - 124 - 246 - 355 - 
Isla de Barbados .2,026 - 3,247 - 3,442 - 4,419 - 7,179 - 6,802 - 
Isla Dominica 16 - 136 - 30 - 153 - 36 - 30 - 
Isla Granada 7 - 33 - 49 55 168 J1 202 - 1,650 - 
Guyana 1,866 1,410 1,039 1,307 1,007 840 2,429 2,304 7,419 -2~480 8,387 2,946 

Jamaica 7,153 505 8,478 - 3,353 - 1,308 - 2,372 - 15,762 5,357 

Isla Leeward - - - - - - - - - - - - 
Is 1 a Monserrat - - - - - - 11 - 29 - 47 - 
Isla Sta. Lucia 23 - 49 - 59 - 46 - 111 - 193 - 
Nevis-Anguilla, S. Crist. - - 1 - 2 - 4 - - - - - 
Isla San Vicente 5 - 9 - 29 - 52 - 169 - 149 .- 
Trinidad-Tobago 4,834 267 5,986 1,698 6,840 7 10,997 19 24,300 20,385 25,958 8,297 

Isla Windward - - - - - - - - - - - - 
TOTAL 15,960 2,189 19,174 3,005 14,913 1,240 19,783 2,334 42,380 22,865 59,615 16,600 

Fuente: CACIX. 
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CUADRO N~ 28 

IMPORTACIONES DE PETROLEO Y DERIVADOS (Millones moneda nacional 
o US$ d6lares al anD). 

1977 1978 1979 1980 
Petr6leo Total % Petr6leo Total % Petr6leo Total % Petr6leo Total % 

Antillas Holandesas (Florines) 4,129 5,631 73 

Surinam1 4 93 252 37 

Barbados (d6lares Barbados) 29 545 5 23 629 4 42 851 6 

Guyana4 63 315 20 64 279 23 

Jamaica (d6lares Jamaica) 220 782 28 297 1,260 24 545 1,754 31 683 2,099 33 

Trinidad y Tobago 
7,5861 (d6lares Trinidad y Tobago) 2,066 4,341 48 1,903 4,721 40 1,436 5,051 28 2,859 

Bahamas (d6lares Bahamas) 2,452 2,788 89 2,055 2,453 84 

Hait,2 (d6lares americanos) 24 208 12 25 220 11 30 256 12 49 290 17 

Republica Dominicana3 

(d6lares americanos) 177 848 21 194 860 23 315 1,094 29 449 1,514 30 

- -~ 

Fuente: International Finantial Statistics March 1981. 

lAnD 1975 
'E/CEPAL/L. 250/Add. 13 
E/CEPAL/L. 250/Add. 23 

"Handbook of International Trade and Development Statistics 

~ 
W 
1.0 



440 

CUADRO N2 29 

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LOS PAISES 
DEL CARIBE, 1984. 

Moneda PIB 
Superfi ci e Poblacion (unidades (millones de 

(km2 ) (miles) por dd l ar ) unidades en 
moneda nacional) 

Antillas Neerlandesas 993 237 f.AN 1. 79 - 
Is 1 as Virgenes Britanicas 150 12 Dol ar 1. 00 - 
Su ri name 163.270 384 f. Sur 1. 78 - 
Grupo de la CARICOMa 271. 280 5.315 
Bahamas 13.940 226 $B 1. 00 1.454 
Barbados 430 253 $BDS 2.00 2.075 
Belice 22.960 162 $B 2.00 - 
Guyana 214.970 788 $G 3.83 1. 700 
Jamaica 10.990 2.297 $J 3.94 9.368 
Trinidad y Tobago 5.130 1.168 $TT 2.40 20.137 

Grupo de la OECOb 2.860 543 
Antigua y Barbuda 440 79 $EC 2.70 369 
Dominica 750 83 $EC 2.70 190 
Granada 340 92 $EC 2.70 235 
Monserrat 100 12 $EC 2.70 83 
San Cristobal y Nieves 270 46 $EC 2.70 147 
Santa Lucia 620 128 $EC 2.70 348 
San Vicente y Las Gra 340 103 $EC 2.70 220 
nadi nas. - 

Fuente: Informes de los diversos paises. 

a) CARICOM - Comunidad y Mercado Comun del Caribe. 
b) OECO - Organizaci6n de Estados del Caribe Oriental. 



CUADRO N2 30 

PAISES DEL CARIBE: PRINCIPALES PRODUCTOS 
DE EXPORTACION. (Miles de toneladas). 

Producci6n de Exportaci ones 
azucar de banano 

1983 1984a 1983 1984a 

Ba rbados 86 100 - - 
Belice 116 105 10 - 
Guyana 256 246 ..: - 
Jamaica 208 188 23 11 
San Cristobal y Nieves 36 28 - - 
Suri name - - 32 - 
Trinidad y Tobago 77 65 - - 
Islas Windward 
Dominica 29 33 
Granada 10 10 
Santa Lucia 55 65 
San Vicente y las Granadinas 28 33 

Fuente: Informes de los diversos paises. 

a) Cifras preliminares. 

441 
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CUADRO N2 31 

PAISES DEL CARIBE: PRODUCCION DE BAUXITA 
Y ALUMINA. (Miles de toneladas). 

1983 1984a 

Guyana 
Bauxita desecada 743 782 
Bauxita calcinada 315 517 
Alumina - - 

Jamaica 
Bauxita 7.683 8.937 
Alumina 1.851 1.749 

Suriname 
Bauxi ta 2.793 - 
Alumina 1.154 - 
Aluminio 73 - 

Fuente: Informes de los diversos pa ises . 

a) Cifras preliminares. 
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CUADRO N.!? 32 

PAISES DEL CARIBE: CRECIMIENTO DE LA INDUS 
TRIA ~lANUFACTURERA. (Tasa de crec imi ento 
porcentual) . 

1983 1984a 

Antigua y Barbuda 2.2 1.4 
Antillas Neerlandesas - - 
Bahamas - - 
Barbados 1.9 -2.0 
Beli ce 2.0 7.5 
Dominica 2.0 -1.0 
Granada -17.5 0.0 
Guyana -18.8 1.0 
Islas Virgenes Brita 18.7 - 
nicas. - 

Jamaica 3.1 -6.7 
Monserrat 5.3 I -2.8 
San Cristobal y -11. 4 9.4 
Nieves 
Santa Lucia 10.6 -2.1 
San Vicente y 1 as 2.6 1.0 
Granadinas 
Suriname 5.8 - 
Trinidad y Tobago -1.0 -8.5 

Fuente: Informes de los diversos paises. 

a) Cifras preliminares. 



444 

CUADRO N~ 33 

PAISES DEL CARIBE: INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 
TURISTICA. 

Turistas Gasto estimado 
(mi 1 es) (millones de d61ares) 

1982 1983 1984a 1982 1983 1984a 

Antigua y Barbuda 164 166 195 44 51 65 

Antillas Neerlandesas 902 806 841b 343 213 212 

Bahamas 1.948 2.224 2.325 654 770 810 

Barbados 415 431 467 251 252 284 

Be 1 ice 67 64 88 8 8 10 
Dominica 23 25 29 4 5 5 

Granada 85 83 74 17 15 17 

Guyana - - - - - - 
Is 1 as Vlrgenes Br i t an i cas 156 149 162 66 82 86 

Jamai ca 670 783 844 338 399 407 

Monserrat 25 19 21 6 6 7 

San Cristobal y Nieves 46 53 64 9 10 11 

Santa Lucla 106 113 128 32 40 42 

San Vicente y las Granadinas 79 86 115 26 27 29 

Suriname - - - 20 20 20 

Trinidad y Tobago - - - 138 178 198 

Fuente: Informes de los diferentes palses Centro del Caribe para la 
Investigacion y Desarrollo del Turismo. 

a) Cifras preliminares. 
b) No se incluyen los pasajeros de cruceros a Saint Martin. 
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CUADRO N2 34 

PAISES DEL CARIBE: FINANZAS PUBLICAS 
(Tasas de crecimiento porcentual) 

Ingresos Gasto corriente De f i ci t fiscalb 
corrientes 
1983 1984a 1983 1984a 1983 1984~ 

Antigua y Barbuda -6.1 14.0 -10.3 0.2 34.1 51.1 I 
Antillas Neerlandesas - - - - - - 
Bahamas 5.8 12.4 12.2 8.8 25.5 5.9 
Barbados 12.3 2.7 5.4 9.5 13.7 14.5 
Be li ce -1. 4 17.3 3.7 0.4 23.1 17.4 
Dominica 20.8 8.6 11. 0 6.6 32.9 39.2 
Granada 8.5 7.0 3.9 16.5 51. 2 46.7 
Guyana 2.8 6.1 17.1 29.4 50.0 - 
Is 1 as Virgenes Britanicas 7.1 4.0 22.9 0.6 - - 
Jama i ca 11. 9 22.5 29.6 43.6 36.1 41. 2 
Monserrat 5.7 1.4 7.4 2.8 0.8c 2.3 
San Cristobal y Nieves 0.8 5.1 -0.9 4.8 20.3 21. 0 
Santa Lucia 4.9 5.8 -0.3 18.2 20.6 30.7 
San Vicente y las Granadinas 4.1 27.3 12.1 18.3 7.9 0.0 
Suriname -8.5 -4.4 11.1 -1.9 48.8 I 37.1 
Trinidad y Tobago -7.8 1.2 3.3 5.9 25.3 25.1 

Fuente: Informes de los diversos paises. 

a) Cifras-preliminares; b) Como porcentaje del gasto total del gobierno; 
c) Indica superavit. 
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CUADRO N~ 35 

PAISES DEL CARIBE: CRECIMIENTO DE LOS RECURSOS 
MONETARIOS. (Tasas de crecimiento porcentual) 

Oferta monetaria Cuasidinero 
1983 1984a 1983 1984a 

Antigua y Barbuda 18.3 12.9 21. 5 20.7 
Antillas Neerl andesas -0.4 -2.7 8.8 ·4.8 
Bahamas 12.7 29.2 11. 5 3.8 
Barbados 16.2 -2.5 4.2 12.7 
Belice 7.6 26.6 24.0 -2.6 
Dominica - - - - 
Granada 15.7 18.5 - - 
Guyana 16.4 22.0 23.2 16.5 
Islas Virgenes Britanicas - - - - 
Jamaica 21. 3 14.5 28.6 16.3 
Monserrat 13.9 2.7 0.7 6.1 
San Cristobal y Nieves 2.4 11.5 14.5 12.7 
Santa Luda - - - - 
San Vicente y las Granadinas 17.3 22.9 11. 0 11.2 
Suriname 8.1 26.9 70.3 9.2 
Trinidad y Tobago -8.1 -6.0 14.7 9.3 

Fuente: Informes de los diversos paises. 

a) Cifras preliminares. 



CUADRO N.2 36 

PAISES DEL CARIBE: SALDO DE LA CUENTA 
CORRIENTE DEL BALANCE DE PAGOS.(Mi110 
nes de d61ares). - 

1982 1983 1984a 

Antigua y Barbuda -37.9 -6.3 -13.7 
Antillas Neer1andesas 164.1 -60.8 - 
Bahamas -45.0 0.0 -10.0 
Barbados -41. 5 -50.0 -16.0 
Be1ice - - - 7.5 
Dominica - 3.8 -4.2 - 6.9 
Granada -33.7 -29.0 -20'.0 
Guyana -142.0 -156.0 -113.3 
Islas Vlrgenes Britanicas - - - 
Jamai ca -403.8 -361. 8 -151.8 
Monserrat - -4.7 - 8.6 
San Crist6ba1 y Nieves - 4.5 -14.6 - 4.8 
Santa l.uc I a -44.4 -20.4 -22.0 
San Vicente y las Granadinas - 6.1 -3.0 - 
Suriname -153.8 -163.9 -67.4 
Trinidad y Tobago -766.2 -942.5 -706.2 
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Fuente: Informes de los diversos palses. 

a) Cifras pre1iminares. 
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CUADRO N~ 37 

PAISES DEL CARIBE: INFLACION Y DESEMPLEO 

Indice de precios 
al consumidor Desempleo 

(var i ac ton __Qorcentual) (porcentaje) 
1982 1983 1984a 1983 1984a 

Antigua y Barbuda 4.6 2.3 4.0 - - 
Antillas Neerlandesas 7.6 1.5 2.4 - - 
Bahamas 6.0 4.0 3.9 - - 
Barbados 10.3 5.3 4.6 15.0 17.1 
Be 1 i ceb - - 5.6 - 14.0 
Dominica 4.4 2.7 1.9 - - 
Granada 7.7 6.1 5.6 - 39.5 
Guyana 20.9 14.9 25.9c - - 
Islas Virgenes Britanicas 9.9 2.5 - - - 
Jamaica 6.5 11. 3 27.8 26.7 25.4 
Monserrat 9.8 4.7 5.5 7.0 - 
San Cri s t6ba 1 y Nieves 1.9 2.5 2.7 - - 
Santa Lucia 4.6 1.5 1.2 - - 
San Vicente y las Granadinasd 14.3 4.4 2.0 - - 
Suriname 7.3 4.4 3.7 - - 
Trinidad y Tobago 11.4 16.8 13.3 11.1 12.7 

Fuente: Informes de los diversos paises. 

a) Cifras preliminares; b) Noviembre a d;c;embre; c) Enero a jun;o; 
d) D;c;embre a d;c;embre. 




