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como un escenario mucho mas abierto a 
nuevas experiencias politicas y al desa 
rrollo de nuevas modalidades y practi 
cas de la democracia. 

En America Latina existe en la actuali 
dad, una tendencia generalizada a re 
ducir la idea de democracia a la de ejer 
cicio de la practica electoral. Mis comen 
tarios en torno al tema de Panama van a 
estar dirigidos a analizar este problema, 
asi como a adelantar algunas reflexiones 
sobre la politica desplegada porel gobier 
no de Bsrados Unidos hacia ese pais. 

Hasta 1987 Panama no era conside 
rada un caso critico en el conjunto del 
conflicto que desde 1979 afecta al istmo 
centroamericano. Panama no represen 
taba una situacion critica, pero si era 

Lucrecia Lozano 

A diferencia de los procesos de re 
torno a la democracia que tuvie 
ron lugar en el Cono Sur de 

nuestro continente en los anos ochenta, 
no podemos hablar en un sentido estric 
to, sobre procesos de "redemocratiza 
ci6n" en Centroamenca: en esa decada 
de un regreso a la democracia concul 
cada por regimenes militares que se ins 
tauraron en los afios setenta o incluso 
desde decadas anteriores. En Cen 
troamerica mas bien cabe hablar de la 
busqueda de la democracia como algo 
que, salvo en contadas excepciones 
-corno Guatemala en el periodo 1948 
54 practicamente nunca se vivi6: la 
busqueda de una democracia inexisten 
te. Por esta raz6n la region se presenta 
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estrategicos de la politica estadunidense 
en la region: la democracia y el narco 
trafico. 

Ambos asuntos, sobre todo despues 
de las experiencias de Panama y Nicara 
gua, pueden convertirse en una plata 
forma de intervencion y desestabiliza 
cion de Estados Unidos en los asuntos 
internos de los paises latinoamericanos. 

Las elecciones, dentro de este proceso 
de promoci6n de la democracia, pasan 
a considerarse como una cuesti6n estra- 
tegica y nodal en la medida en que por 
el misrno caracter de las contiendas elec 
torales estas se constituyen en un esce 
nario en el cual las diferentes fuerzas 
tienen oportunidad de confrontar abier 
tamente sus proyectos politicos y en 
donde los medias de comunicacioh, de 
manera poco usual en otro contexto que 
no sea el electoral, contribuyen a crear y 
fomentar opiniones y pref erencias elec 
toral es y politicas. Esto lo presenciamos 
en las elecciones del 25 de f ebrero de 
1990 en Nicaragua) en donde multiples 
encuestas de opinion influyeron de 
manera significativa en las apetencias 
electorates de la poblaci6n. Fueron en 
cuestas de opinion cuya finalidad era, 
mas que detectar en terminos objetivos 
la situaci6n de la contienda electoral, en 
cauzar el voto de la poblaci6n. 

La politica de promoci6n de la demo 
cracia se ha convertido para Esta dos Uni 
dos en un asunto de seguridad y tam 
bien en una cuestion de conciencia. Por 
ello se pretende a toda costa legitimar 
esta politica, tanto en Estados Unidos 
en el interior de su propio aparato poli 
tico: el Congreso, yen la misma sociedad 
norteamericana como en el ambito in 
ternacional, particularmente en Ameri 
ca Latina, hacia la cual se promueve una 
concertacion en torno a tal politica. 

En America Latina, tanto los medios 
de comunicaci6n como los gobiernos y 

estimada como un tema de importancia 
estrategica para Estados Unidos. Loque 
caracterizaba al proceso politico de ese 
pais es que el asunto estrategico no habia 
adquirido el perfil de una situacion cri 
tica, 

El afio de 1987 marca el momenta en 
el que la intervenci6n norteamericana 
en Panama se vuelve mas global y dina 
mica. La desestabilizacion fue multiple y 
tuvo como eje fundamental las presio 
nes de tipo econ6mico el bloqueo co 
mercial y financiero, la disuasi6n mili 
tary las operaciones psicol6gicas que se 
centraron, sobre todo, en dos temas: la 
promoci6n y defensa de la democracia y 
la lucha contra el narcotrafico, involu 
crando a la dirigencia politica y militar 
del proceso panamefio en el trafico in 
ternacional de drogas. 

El debate sobre la democracia en 
America Latina ha sustituido en los ulti 
mos meses al tema de la confrontacion 
esteoeste, marco conceptual e ideologi 
co a partir del cual el gobierno de Esta 
dos Unidos pretendi6 explicar en la de 
cada pasada los procesos de cambio y 
las movilizaciones nacionalistas en el 
continente, particularmente en Centro 
america, asi como justificar el despliegue 
de una politica intervencionista. 

En el mediano y largo plazos la re 
flexion en torno a los problemas de 
America Latina y su relaci6n con Estados 
Unidos estara tamizada por los temas de 
la democracia y del combate contra el 
narcotrafico. El proceso de distension 
que en los ultimas meses han protago 
nizado las dos grandes potencias va a de 
terminar que los temas de la confron 
tacion entre el este y el oeste y de la 
contenci6n del comunismo, queden re 
legados en las relaciones interamerica 
nas a un segundo piano o bien bajen sig 
nificativamente su perfil para ponde 
rarse, sobre todo, nuevos argumentos 
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desplegada por Washington fue bastan 
te exitosa, al grado que la intervencion 
militar estadunidense del 20 de diciem 
bre de 1989 cont6 con el apoyo de nu 
merosas fuerzas sociales y politicas lo 
cales. Durante las elecciones generales 
del 8 de mayo de ese ano, importantes 
sectores de la poblaci6n panarnefia vo 
taron a favor de la oposicion, fuera por 
que politicamente estaban en contra del 
proceso nacionalista encabezado por las 
Fuerzas de Defensa comandadas por el 
general Manuel Antonio Noriega, o bien 
porque se encontraban cansados y pro 
fundamente af ectados por la crisis eco 
n6mica provocada por el bloqueo y la 
desestabilizaci6n auspiciadas por Esta 
dos Unidos, o porque con su voto expre 
saban el deseo y la esperanza de que la 
administraci6n norteamericana pusiera 
fin a sus reiteradas amenazas de inter 
venci6n militar. Parte de estos sectores 
vieron con beneplacito la invasion mili 
tar de diciembre de 1989. Sera necesario 
analizaren el futuro cuales de ellos man 
tienen una posicion politica consecuen 

. temente antinacionalista y pronorte 
americana, y hasta que grado algunas de 
estas posturas respondieron a factores 
coyunturales, alentados por la misma 
crisis politica del pais. 

Con las particularidades que reviste 
el proceso revolucionario nicaraguense, 
en este pais observamos tambien un pro 
ceso semejante. El 55% de los electores 
que votaron a favor de las fuerzas de 
oposicion lo hizo por razones diversas, 
buena parte de ellas condicionadas por 
la guerra patrocinada por Estados Unidos 
contra ese pais desde 1981. Indudable 
mente, un porcentaje del voto opositor 
representa la posici6n politica de sec 
tores y fuerzas antisandinistas que prac 
ticamente desde julio de 1979, estuvie 
ron en contra del proyecto revolucio 
nario. Otro porcentaje del voto opositor 

la opinion publica en general, se encuen 
tran profundamente involucra dos en uh 
debate sobre la democracia en la region. 
Panama, con el proceso electoral que 
vivio en mayo de 1989 durante la pro 
funda crisis que se precipito en ese pais 
a mediados de 1987, se convirtio en un 
laboratorio . para la aplicaci6n de esta 
politica aunada a viejas pcicticas inter 
vencionistas de Estados Unidos. En este 
pais nos enfrentamos a una politica de 
intervenci6n que, a pesar de ser aneja, es 
una politica maquillada y actualizada, 
aplicada mediante nuevas modalidades 
de injerencia y desestabilizaci6n. 

Como laboratorio de esta politica 
remozada, ~cuales son las caracteristicas 
particulares que asumi6 la intervenci6n 
estadunidense en cste pais? 

A diferencia de otros procesos recien 
tes de intervencion de Estados Unidos 
en America Latina, en Panama, al igual 
que en Nicaragua, hemos sidos testigos 
de una politica de desestabilizacion que 
no solo dejo de ser encu bierta y clandes 
tina sino que ademas pugn6 por su propia 
legitimaci6n en la sociedad estaduniden 
se y en el ambito intemacional. 

En Nicaragua, par ejemplo, el debate 
en tomo a la existencia de la contra 
rrevoluci6n y respecto a la ayuda militar 
y humanitaria otorgada por la Casa Blan 
ca a estas fuerza, tuvo lugar tanto en el 
interior del Congreso estadunidense 
como en los medias de comunicaci6n y 
en el seno de la opinion ptiblica. 

En Panama, paralelamente a la politi 
ca de desestabilizaci6n econ6mica y de 
disuasion militar, el gobierno de Estados 
Unidos favoreci6 la organizaci6n y de 
sarrollo de las fuerzas internas de oposi 
cion, tanto politicas como gremiales, que 
se aglutinaron en un primer momenta 
en la Cruzada Civilista y posteriormente 
en la ADOC (Alianza Democratica de Opo 
sici6n Civilista). En este pais la politica 
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junto de la sociedad el repudio a los 
conductores politicos del proceso ante 
su incapacidad de garantizar bases mini- 
mas de estabilidad. Esto tambien se quiso· 
impulsar en Nicaragua, aunque con me 
nos exito, ya que no se dispuso en este 
caso de un argumento tan contundente 
para la descalificaci6n y deslegitimacion 
politica de su dirigencia coma el del 
vinculo de los sandinistas con el nar 
cotraflco. 

Asi las cosas, tanto en Panama como 
en Nicaragua, estar del lado de las fuer 
zas nacionalistas y revolucionarias im 
plicaba tener un horizonte politico in 
mediato marcado pot la inestabilidad, la 
guerra y la ingobemabilidad. 

Concretamente en Panama hubo mo 
mentos en que esta ultima situacion se 
vivi6 intensamente, coma en marzo de 
1988, cuando la oposici6n llev6 a cabo 
importantes movilizaciones queen oca 
siones derivaron en saqueos a comer 
cios y en verdaderos amotinamientos 
de la poblaci6n. 

Un elemento mas de esta reflexion es 
el de la critica al militarismo. En ambos 
procesos nos topamos con una politica 
orientada a equiparar toda conducci6n 
politica con predominio o hegemonia de 
militares en procesos revolucionarios o 
de liberaci6n nacional, con militarismo 
y tatalitarismo, esto es, ausencia de vida 
democnitica, conculcaci6n de derechos 
civiles y politicos, cierre de espacios de 
participaci6n y expresi6n democratica, 
etc. Se trata de una estrategia que pugna 
por la abolici6n de los ejercitos nacio 
nalistas y camprometidos en procesos 
de cambio social. 

Una de las primeras medidas que llev6 
a cabo el gobiemo impuesto por Esta dos 
Unidos en Panama fue decretar la diso 
luci6n de las Fuerzas de Defensa de ese 
pais, El actual debate que tiene lugar en 
Nicaragua, despues del triunfo electoral 

es atribuible a sectores de la poblaci6n 
que sin ser antisandinistas, manifestaron 
una posici6n no sandinista en la coyun 
tura electoral por estar en desacuerdo 
con errores cometidas par el gobierno a 
desaprobar politicas y decisiones toma 
das par este y el FSLN. Aqui habria que 
mencionar al servicio militar patri6tica, 
por ejemplo, y el rechazo generalizado 
de la sociedad nicaragiiense ante la de 
terminaci6n oficial de mantenerlo, men 
cionar tambien los fracasos y errares de 
la gesti6n econ6mica gubemamental co 
mo problemas derivados de ciertas acti 
tudes y comportamientas autoritarios. Se 
trat6, en tado caso, de una especie de 
"vat a de castigo". 

Vale la pena intentar un analisis cam 
parativo entre la situaci6n nicaragilense 
y la panameiia, guardadas las dif erencias 
entre ambas, ya que en el primer caso se 
trata de una revaluci6n democratica y 
popular triunfante que accede al poder 
mediante una masiva insurrecci6n ar 
mada, mientras que en el segundo se 
trata de un procesa de liberaci6n he 
gemonizado por fuerzas armadas na 
cionalistas. 

Ante la perspectiva de un posible triun 
fo electoral del sandinismo y sus previsi 
bles consecuencias en la deteriorada vi 
da econ6mica y en la actitud politica de 
la Casa Blanca, en Nicaragua una parte 
de la ciudadania decidi6 votar en favor 
de la oposici6n para poner fin a la crisis 
econ6mica · y a las hostilidades y agre 
siones del gobiemo de Estados Unidos. 
Este fen6meno politico, como ya lo he 
mos mencionado antes, tambien tuvo 
lugaren el seno de la sociedad panamena. 

En este ultimo caso hay elementos 
que responden claramente a una poli 
tica ya una estrategia impulsadas por Es 
tados Unidos, orientadas a generar e in 
ducir condiciones de ingobemabilidad y 
cuya finalidad fue provocar en el con 
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enfrentamos a la irrupci6n de Estados 
contrainsurgentes de derecho, quetienen 
capacidad de guardar una formalidad 
electoral pero que siguen desplegando 
una politica contraria a los intereses de 
los amplios sectores populares y son 
responsables de graves violaciones de 
los derechos humanos. 

Las elecciones en esta cruzada de 
mocratizadora en Centroamerica revis 
ten una importancia estraregica. Bajo la 
concepci6n de democracia que para 
America Latina han elaborado los neo 
conservadores en Estados Unidos, esta 
se reduce a lucha electoral. Si hay deba 
te y lucha electoral, entonces existe la 
democracia. No importa que problemas 
como los referidos al desarrollo y la 
justicia social o la situacion misma de la 
violacion a los derechos humanos no 
hayan sido resueltos y mucho menos 
planteados. Lo que importa es que exista 
una formalidad expresada en las elec 
ciones que legitima el proceso y tam 
bien esta estrategia y esta politica. 

Centroamerica en 1990 es una region 
realineada a los intereses y a la politica 
de Estados Unidos en el hemisferio, 
Despues de una decada de grave con 
flicto y de aguda militarizaci6n de la 
region, sin grandes costos humanos, 
materiales y politicos, Estados Unidos 
logro, con la intervenci6n militar a Pana 
ma y los resultados electorates en Nica 
ragua, recomponer su hegemonia y rees 
tructurar su predominio en el istmo 
coadyuvando a la conformacion de go 
biemos civiles conservadores que publi 
camente han manif estado su afinidad 
con la politica de Washington. 

Se habla mucho de la "panarneniza 
ci6n" de los procesos electorales, sobre 
todo a partir de la experiencia de mayo 
de 1989 en ese pais, en donde fue pu 
blicamente conocida la injerencia. de 
Estados Unidos apoyando economica y 

de la oposicion, esta centrado, funda 
mentalmente, en la existencia del Ejerci- 
to Popular Sandinista, tanto en lo que se 
refiere al mimero de sus efectivos como 
a su linea ideol6gica y sus origenes san 
dinistas. 

Se trata de una politica que critica lo 
militar, equiparandolo con militarismo, 
y lleva a cabo una cruzada de retomo a 
la civilidad. 

Este elemento, fundamental en toda 
concepci6n sobre la democracia, fue 
reiteradamente manejado por la admi 
nistraci6n Reagan aunque desde su par 
ticular· vision sobre la democracia y 
de acuerdo con sus propios intereses. 
Cuando Ronald Reagan asumi6 la pre 
sidencia de Estados Unidos en 1981 se 
referia a Centroamerica como una region 
en la que el predominio de los regime 
nes militares con la salvedad de Costa 
Rica era casi absoluto. En 1989, cuando 
el mandatario concluy6 su segunda ges 
tion gubemamental, sefial6 que, gracias 
a la politica impulsada por Washington 
desde 1981, la democracia se habia im 
puesto en el istmo con la sola excepcion 
de Panama y Nicaragua. 

Desde esta perspectiva, democracia 
se equipara con la existencia de gobier 
nos civiles, sin importar el poder que las 
fuerzas armadas continuen ejerciendo 
en los procesos politicos centroarneri 
canos. En El Salvador y Guatemala, por 
ejemplo, si bien los militares ban dejado 
a los civiles el ejercicio directo del gobier 
no y han retomado, aparentemente, a 
los cuarteles, siguen detentando y ejer 
ciendo el verdadero poder politico en 
estos paises, Los gobiemos civiles seen 
cuentran practicamente maniatados o 
forman parte de una estrategia contrain 
surgente que promociona el desarrollo 
de una formalidad democraticaelectoral 
para autolegitirnarse. Mas que hablar de 
verdaderos procesos democraticos nos 
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iiizaci6n" de las elecciones, es necesario 
hacer referenda a un diseno mas amplio 
y complejo: el de la "panamefiizacion" 
de los procesos politicos en nuestro 
continente. Despues de las experiencias 
de Nicaragua y Panama se requiere 
empezar a considerar la cuestion de Cu 
ba, cuyo proceso revolucionario se con 
vertira en el proximo objetivo de la polt 
tica estadunidense. 

Pero lQUe significa esto de "pana 
menizacion" de los procesos politicos? 
Se trata de una estrategia orientada a la 
calificacion de sistemas politicos, dirigi 
da a determinar sus excelencias y limi 
taciones, SU caracter democratico 0 no, 
el peso de las fuerzas militares en los 
mismos, etc. Se llega, incluso, a descali 
ficar y desprestigiar a los individuos o 
fuerzas politicas que conducen dichos 
procesos politicos. 

Como vemos, Panama y la expe 
riencia de su crisis politica y su proceso 
electoral de 1989 tienen mucho que 
ensefiamos. Por ello, esta reflexion no 
puede cerrarse aqui. Lo que ha sucedido 
en Panama marca la pauta hacia donde 
pueden orientarse las relaciones del pro 
ceso politico centroamericano -y mas 
ampliamente de America Latinacon Es 
tados Unidos en el futuro inmediato. 

poliricamente a las fuerzas opositoras y 
creando un clima politico e ideol6gico 
que de antemano descalifico al proceso 
electoral. 

lQue quiere decir "panarnenizacion" 
de las elecciones? Significa que los pro 
cesos electorales son intervenidos por 
Estados Unidos para determinar de an 
temano los resultados de las elecciones 
a favor de las fuerzas aliadas de la Casa 
Blanca. La intervencion se lleva a cabo 
promoviendo a las fuerzas locales de opo 
sicion; a poyandolas Iogistica, ideologica 
y financieramente; actuando a traves de 
los medias de comunicacion para gene 
rar una opinion intema e intemacional 
favorable a esta estrategia, descalificando 
a la dirigencia o a los sectores politicos 
considerados coma enemigos acusan 
dolos de corruptos, antidemocraticos, to 
talitarios o de estar vinculados con el 
narcotrafico, etc. De igual manera, en el 
marco de esta estrategia, porprimera vez 
en la historia politica de America Latina 
los observadores intemacionales de todo 

. signo desernpenan un papel cardinal para 
calificar los comicios electorales. Son ellos 
y no las autoridades electorales locales 
quienes sancionan la limpieza y resulta 
dos de las elecciones. 

Adernas de este modelo de "panarne 
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