
Política Internacional (no. 12 ene-jun 2009) Titulo

 Molina Molina, Ernesto - Autor/a;  Morales, Esteban - Autor/a;  Prada, Pedro P. -

Autor/a;  González Maicas, Zoila - Autor/a;  Pérez Valerino, Danev Ricardo - Autor/a; 

Fernández-Rubio Legrá, Ángel - Autor/a;  Núñez Mosquera, Pedro - Autor/a;  ISRI -

Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García - Compilador/; 

Autor(es)

La Habana Lugar

ISRI - Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García Editorial/Editor

2009 Fecha

Colección

Crisis global; Conflictos; Relaciones internacionales; Política; Economía;

Biotecnología; Estados Unidos; Cuba; Caribe; América Latina; 

Temas

Revista Tipo de documento

"http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/isri/20140219043136/RPI12ene-jun2009.pdf" URL

Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es

Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

http://biblioteca.clacso.edu.ar

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar





POLITICA 
INTERNACIONAL 

NO. 12 ENERO-JUNIO 2009 



Directors: Emb. Isabel Allende Karam 
iecretaria: M.Sc. Nidia Alfonso Cuevas 

CONSEJO EDITORIAL 
Dra. Maria Elena Alvarez Acosta 
Dra. ZoEla Gontalez Maicas 
t ic .  Eduardo Delgado Berrnljdez 
Dra. lleana Capote Padrbn 
Lic. Ana Teresita GonzAlez Fraga 
Lic. Jose R. Cabaiias Rodriguez 
Dr. Ernesto Molina Molina 
Dr. Gabriel PPlrer Tarrau 
M.Sc. Fidel Collazo Eduardo 
Dr. Jorge Casals Llano 

CONSEJO ASESOR 
Dr. Miguel Alfonso Martinez 
Dr. Carlos Arnat Forks 
Dr. Miguel A. Earnet Lanza 
Dr. Julio Garcia Oliveras 
Dr. Armando Hart Ddvalos 
Dr. Eusebio Leal Spengler 
Dr. Carlos Lechuga Hevia 
Dr. Osvaldo Martinez Martinez 
Dr. Fernando Remirez de Estenot Barciela 

Edici6n y correccidn 
Lie. Fermin Romera Alfau 

Diagramacibn 
Lic. Gladys Armas Sanchez 

ISSN 181 0-9330 
RNPS 0505 

Calzada 308 esq. a calle H, Vdado, Plaza de la Rwo!uci6n. La Habana, Cuba 
Apartado Postal 1 0 400 

TelPfono: 831 9495 
c.e.: rpolint@isri.minrex.gov.cu 

Precio M.N.: 8.00 Precio USD: 5.00 
lmpreso en la  Unidad de Producciones Gr6ficas del MINREX 



Hacia u n  plan de desarrollo deAm4rica Latina desde la desconexibn J7 
Dr. Ernesto Molina Molina 

El conflict0 Cuba-Estados Unidos desde el umbra1 del siglo xxl J 3 0  
Dr. Esteban Morales 

Medios y modelacibn del poder hegembnico: America b t ina  / 55 
Dr. Pedro P. Prada 

La crisis global international y su impact0 en bs economias caribehar / 74 
Dra. Zoila Gonzdlez Maicas 

Repercusibn de 10s resultados de la biotecnologia cubana 
en nuestra politica exterior / 92 

Lic. Danev Ricardo Perez Valerino 

La presencia de Cuba en el proceso deelaboracibn de la Convencibn 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar/ 1 14 

Dr. Angel Fern6ndez-Ru bio Legra 

DOCUMENTOS 

Discurso del general de ejhcito Raljl Castro Ruz, presidente de 10s Consejos 
de Estado y de Ministros de Cuba, en la inauguracibn de la Reunion 
Ministerial del Bur6 de Coordinacibn del MNOALl137 

-lntewenci6n de Bruno Rodriguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, en la inauguracibn de la Reunidn Ministerial del Bur6 
de Coordinacion del MNOALl141 

Discurso del general de ejCrcita Raljl Castro Ruz, presidente de 10s Consejos 
de Estado y de Ministros de Cuba, en el segment0 public0 de la V Cumbre 
Extraordinaria del ALBA 1 144 

Declaracibn del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repliblica de Cuba / 147 

Discurso det general de ejercito RaOl Castro Ruz, presidente de 10s Cansejos 
de Estado y de Ministros de Cuba, en el inicio de las conversaciones 
oficiales con lose Eduardo dos Santos, presidente de Angola / 148 



Pntervencibn de Maria Esther Reur, ministra de Justicia de Cuba, 
en la presentacibn del lnforme Nacional de Cuba ante el IV Periodo 
de Sesiones del Grupo deTrabajo del Mecanismo de Examen Peribdico 
Universal / 150 

Palabras deb general de ejercito Ralil Castro Ruz, presidente de Ios Consejos 
de Estado y de Ministros de Cuba, durante el almuerze oficial en su honor 
ofrecido pox el presidente de la Federacion de Rusia, Dimitri MedvedwJ 157 

Palabras del general de ejercito Raul Castro Ruz, presidente de 10s Consejos 
de Estado y de Ministros de Cuba, en agradecimiento al recibir de manos 
del presidente de Panama. Martin Torrijas Espino, la orden Omar Torrijos 
Herrera, otorgada por el gobierno deese pais a Fidel Castro Ruz/ 159 

Discurso del general de ejercito Rarjl Castro Ruz, presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros de Cuba. en el acto porel cincuenta aniversario 
del triunfo de la revolucion / 161 

TESlS 

Significado de la carrera armamentista para el sistema de relaciones 
~nternacionales a partir del comportamiento de sus principales actores/ 171 

Lic. Pedro WOhez Mosquera 

Resumen de delegaciones atendidas por el Minrex de enero a junio del2009/ 1 87 

Normas para la publicacibn / 195 



Nota: Por error en el PDF, el n6mero anterior de la revista sali6 sin el 
Anexo 3 correspondiente a la phgina 108. 

Instrumentos juridicos am bientales internacionales y l a  posia6n 
del gobierno de Estados Unidos 

Instrumen fos jun'dimli 

8, Convention &re OiveFsi dad Bid@ ica, Nairobi, 2 2 d e rnayo 
de 1992 

Protocolo de Cartagena sobre Biweguridad, w w .  biodiv.org/ 
~ T E s ,  ConwncitKl sohe el Comrao lnternacional de Espeues 

Amenazadas de Faum y flora y Silvestres, Washington, 3 de mano 
de 1 973. vcrww.~~cmc.or$.u!dcite~ 

OdS. Canvemion mbre la Cmsewacih de las Especies 
Mgratorias de Animales Salvajes, Bonn, 1 979, 
vwvw.wmc.wg.uldcms 

Conwnuon de Basilea sobre Movimientos Transfronterizm de 
Oesechos Peligrosos y su Eliminacibn, Basilea, 22 de marzo de 
1989, ww.unepcWbase~indac.Mml 

Convend6n d e t e m  para la Protecci6n de  la Capade Ozono, 
Yiena, 22 de mano de 1985, www.unep.orglozmel 
. - -  

Protomlo de Montreal sobre Sustanaas que Agotan la &pa de 
Owno, hbnbeel, 1 6 de septiernbce de 1987. 
w.unepxlrg/ozonel  
+ CMCC, Convenaon Mam deEas Naciones Unidas sabre Cambio 
Qirnhtim, Nueva York 9 de m y o  de T992, vvww.unccd.d/ 
* Protocob de Kynto, 1997. www.unccd.d/ 

W S A R ,  Convencibn ssobre Humedales ck Importancia 
Internacional. Especialmente corn Hibitat de Awes Marinas 
{Convention Ramsar), Ramsar, S de febrem de 1971, 
w.ramsar .org /  

Contenah sobre la Pra tecab  Patrimonio Cdtural y Natural 
Mundial, 23 de noviem bre de 1927, W W . U ~ ~ S ~ ~ . O T ~ W ~ /  - - . - - - - . - - - - 

Conwndbn sobre la ~rotecci& ~abimwria cultural, 2 de 
1 nowernbre d e B 0 1  - - . . - - - . . - - 
1 Protomlo sobre la Protecuh de 10s Bienes Cuhrales en Casa 

de Conflicto Armado* 1954 
. . - - - - - 
CONEMAR, b n v e n r i h  de las ~ a E % k s  Unida s sobre el 1 Dergho del Mar, Bahia de Montcqo, 10 de diciembre dc 1982, 

fundamentacb previo apliAblea ciertos plaguicidas y productos 
quimiccx peligrosos objeto de m m r a o  internacimal, 1998, 
http://www. pic j nt/ 

CLD. Comrencion de las Naaones Unidas de L u c k  contra la 
k e r t i f i c a a h  en paises con Sequbs Sweras o Desertificacibn, 
particularmnte en Africa. Paris, jurio de 1994, www.urncd.de/ 

No 
fir. lo rel 
al cap  XI 



Hacia un plan de desarrollo 
de Arnbrica Latina 
desde la desconexion 

lrnpactos del modelo  neoliberal en el subdesarrollo 
de Ambrica Latina 

E I inicio del modelo neoliberal en America Latina se caracterizo por 
[as dictaduras militares del cono sur latinoamericano, el plan Con- 
dor y la Doctrina de la Seguridad National. Lo comljn en Chile, 

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay fue un ajuste econornico severo y 
ortodoxo que iba encaminado a la estabilizacihn de la econornia, reto- 
mar el crecimiento econ~mico,  reinsertar a estos paises en el mercado 
globalizado y reprimir y disciplinar a la clase obrera. El recetario de las 
politicas neoliberales que se instrumentaron en Arnkrica Latina se puede 
resumir asi: 

1. Ajustes estructuraies y apertura indiscriminada. 
2. Desregulaci6n del mercado de trabajo y estado ccminimon. 
3. Privatizacibn y respeto a la propiedad industrial. 
4. Libertad comercial y financiers. 
5. La mano invisible del mercado conduce al desarrollo. 

* Profesor titular del lnstituto Superior de Relaciones lnternacionales R a i l  Roa Garcia, 
y presidente de la Sociedad Cientifica de Pensamento Econ6mim y Economia Poli- 
tics de la Asociacibn NacionaF de Economistas y Contadores de Cuba. 



El modelo se extendio a todo el continente por la (<via dernocrdti- 
cab), es decir, ocurrib el milagro del ((fin de las dictadurasb) y el ccretorno a 
la dernocracian de 10s paises latinoamericanos. El neoli beralismo se gene- 
raliz6 en Latinoamerica de la mano del mercado y no de la de 10s milita- 
res, al menos no de manera abierta. 

La politica neoliberal de Estados Unidos le dio continuidad a la pr6c- 
tica consuetudinaria de exportar la inflaci6n de sus precios hacia su siste- 
ma neocolonial. Muchos paises de America Latina importan alirnentos de 
los paises imperialistas. El caracter deformado de sus economias y el Iu- 
gar que ocupan en la divisibn international del trabajo condicionan que 
importen esa inflaci6n y agraven su situaci6n ya dificil. 

Estados Unidos se plantea el reto de mantener su modelo consumista, 
que tiene como basamento el petrhleo, por lo que est6 obligado a bus- 
car nuevos abastecimientos de hidrocarburos en otras regiones distintas 
a las que tradicionalmente forrnaban parte de sus abastecedores habi- 
tuales. Ello pone en gran peligro la capacidad de Ambrica Latina en la 
defensa de su soberania y seguridad national. 

America Latina cuenta con recursos tan importantes y decisivos para 
su desarrollo como son el petroleo, la biodiversidad y el agua. Los esta- 
dos latinoamericanos deben implementar politicas econtjmicas y sociales 
propias para proteger sus recursos naturales; y humanos, e impedir que 
10s estados poderosos les impongan la desregulacibn de sus economias 
en tas esferas de la  enseiianza, la investigacion y el desarrollo. 

El desarrollo de la deuda externa ha permitido un nuevo grado de 
supeditacibn de 10s estados nacionales al capital global en todo el mun- 
do. La estrategia del capital global fue cobrar la deuda a cualquier cos- 
to. No se acepto la propuesta de crear un club de deudores, algo que 
cuestionaba el poder del capital global acreedor. 

Las economias latinoamericanas, como regla, exportan materias 
primas y mano de obra barata, e irnportan capital y tecnologia -para su 
industria dependiente- y bienes de consumo sofisticados para las clases 
pudientes. La subordinacibn al dolar del continente ha conllevado tam- 
bi6n la falta de soberania econbmica de Ambrica Latina. La emision del 
d6lar como casi ljnica divisa en Ambrica Latina por parte del gobierno de 
Estados Unidos puede transferir asi el peso de su dbficit comercial sobre 
los pueblos de 10s paises latinoamericanos y caribefios. 

La politica neoliberal en America Latina ha conducido a que se eli- 
minen las barreras arancelarias y a evitar la proteccibn de cualquier for- 
ma de desarrollo local o sectorial. Tambibn se obliga a las empresas del 
continente a realizar las compras del estado a empresas transnadonales, 
y amenazan asi con hacer desaparecer a las medianas y pequeiias empre- 
sas y a profundizar la desindustrializacion de la economia. 



La tecnolagta transgbnica, al servicio de 10s intereses del gran ca- 
pital, agrede la soberania alimentaria de nuestros pueblos. Se preten- 
de privatizar toda variedad de vida con 10s acuerdos sobre propiedad 
intelectual, eliminar el derecho de cualquier campesino a conservar y 
usar semillas para generar sus propias variedades, y Ii berar a las empre- 
sas transnacionales de pedir permiso a Pas comunidades indigenas y 
carnpesinas. 

La desregulacidn del mercado de trabajo ha conducido a eliminar 
todas las conquistas que en aiios de lucha 10s obreros alcanzaron frente 
al capital. El  objetivo de asegurar la mi5 abwluta libertad al capital para 
moverse a escala continental significa, como lo  ha demostrado el TLCAN, 
una tendencia a la baja de 10s salarios y las condiciones laborales. 

Existe el interes marcado por crear un mercado internacional de 
bienes, de servicios y de cultura de acuerdo con 10s intereses del gran 
capital, e ignorar el patron de gustos, costumbres, tradiciones e idiomas 
de nuestra region. Las necesidades consumistas que nos imponen la cul- 
tura del primer mundo n o  nos ElevarAn al deaarrollo econbmico sobera- 
no y posible de nuestros pueblos. 

Toda politica que conduzca a incrementar la carga del trabajo de 
las mujeres, a profundirar su indigencia y a desestimar el impacto de 
severas transformaciones en la esfera economics y social, debe conside- 
rarse una agresion a la independencia econ6mica. Existen diferencias 
considerables en el acceso que mujeres y hombres tienen a las estructu- 
ras econbmicas y a las oportunidades de ejercer el poder en este 6mbito. 

No todos 10s gobiernos que han asumido la defensa de intereses 
nacionales en Arnbrica Latina frente al imperialisma norteamericano Ile- 
van adelante proyectos verdaderamente radicales en defensa de las gran- 
des mayorias. Cuando la izquierda no ha conquistado suficientes cuotas 
de poder en el estado, ello se manifiesta en una voluntad politica que 
5010 alcanza a modificar un poco las peores consecuencias del modelo 
neoliberal con medidas asistenciatistas. Tales son 10s casos de Brasil y has- 
ta el momento Uruguay. 

Cuando la izquierda conquista suficientes cuotas de poder puede 
plantearse ya una rcalternativan, es decir, la adopci6n de un conjunto de 
cambios estructurales a escala domestica e internacional que implican la 
construcci6n de ftrrmulas alternativas al modelo neoliberal en l o  ju ridi- 
co, lo  politico, lo  social, lo  institucional, lo  econbrnico y las relaciones 
internacionales. Hasta el momento, el caso que mejor tipifica la cons- 
trucci6n de una alternativa es Venezuela. Al mismo tiernpo debemos 
apoyar a aquelIas ONG legitimas que defienden con energia e inteligen- 
cia demandas tan importantes corno: 
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La soberania alimentaria de nuestros pueblos. 
La soberania sobre nuestra biodiversidad. 

. * Una agricultura sostenible. 
Una cultura de consumo acorde con nuestras identidades. 
El respeto a 10s derechos humanos, de igualdad social para la 
mujer, de acceso al desarrollo, la educacibn, el empleo, la salud, 
la vivienda. 
Una vida digna a nuestros nifios, jbvenes, obreros y campesinos, 
indigenas, etnias, intelectuales, pueblo en general. 

Estas demandas tan esenciales para lograr la independencia econb- 
mica y social pueden articularse en el nivel nacional, regional e interna- 
cional, y para ello deben utilizarse todes 10s medios de comunicaci6n 
posibles y todas las cuotas de poder a que se acceda, entre ellas las 
consultas populares, las campahas nacionales y hemisfericas contra la 
privatizacibn de la educacibn y la salud, 10s foros y eventos, las iglesias, 
los parlamentas, el acceso al poder local por representantes legitimos de 
10s trabajadores, todo aquello que conduzca a alianzas legitimas por 10s 
derechos de 10s pueblos. 

Hay que organizar a las masas populares en una verdadera socie- 
dad civil popular revolucionaria; el pueblo corno sujeto y no solo como 
objeto. Sin poder popular revolucionario n o  hay gobernabilidad revolw- 
cionaria. El apoyo popular desorganizado n o  es poder. 

Las ideas revolucionarias anteceden a las revoluciones. El socialismo 
del siglo x x ~  es una ~cutopias en el buen sentido de la palabra, pues 
identifica en su agenda 10s graves problemas globales, regionales y na- 
cionales par resolver, y en general todos 10s intereses legitimes por 10s 
cuales debemos luchar para alcanzar toda la justicia, aunque sobre la 
marcha aprendarnos el camino, 

El desarrollo y la desconexion 

Uno de los m6s destacados autores de la Elamada economia-mundo 
es Samir Amin,' que se plantea explicitamente una hipotesis sobre la 
posibilidad de desarrollo a partir de su concepcibn de desconexibn, tbr- 
mina con el que se refiere a la importancia de alcanzar cierto nivel de 
regulation de la ley del valor a escala nacional por los paises del sur, que 
permita lograr la independencia de la dorninacion de la ley del valor 
capitalista que opera a escala mundial. 

' Para una visi6n integral y sintetica de la concepcibn de Samir Amin, vCase Gabriela 
Rofffnelli: La teoria del sisfema capitalisfa mundial. Una aproximacidn a1 pensa- 
miento de Samir Amin, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006. 





De acuerdo con el criterio de Samir Amin, el desarrollo es u n  con- 
cepto critic0 del capitalismo, por lo que llama a establecer una diferen- 
cia entre Eos conceptos desarrolle y expansi6n capitalista. Asl, la 
industrializacibn ocurrida en varios paises de la periferia despubs de la 
dbcada referida, debe conceptualizarse como expansion capitalista. El 
desarrollo debe ser de una naturaleza diferente, a f in  de superar esta 
po lar i~ac i6n.~  

Samir Amin previ6 la posibilidad de que 10s paises subdesarrollados 
asuman una estrategia de desconexibn del sistema capitalista rnundial. 
En su obra acerca de la desconexiidrn, esta se define como ctla organiza- 
cibn de un sistema de criterios de racionalidad de las elecciones econtr- 
micas, fundado sobre una ley del valor con base nacional y contenido 
popular, .independientemente de 10s criterios de la racionalidad econ6- 
mica que resultan de la dominacibn de la ley del valor capitalista que 
opera a escala mundial>>.4 

De este modo Tarnir Amin rechaza la tesis de que 10s paises subde- 
sarrollados tienen que crajustarses a 10s criterios de racionalidad econo- 
mica dictados por la globalizaci6n neoliberal, o de lo contrario perecerhn. 
En su opinibn, en cada momento histbrico las relaciones externas de una 
sociedad deberan subordinarse a 10s objetivos que dimanan de su desarro- 
Ilo interno, de modo que se orienten a satisfacer las necesidades de !as 
masas. 

La filosofia marxista -presente en la concegcibn del desarrollo de 
Samir Amin- sostiene que la forma de globalizacitrn y sus efectas sociales 
dependen definitivamente de la lucha de clases. En este sentido 10s esta- 
dos del sur han de ser capaces de implantar politicas antisist6micaz de 
desconexidn. Este ult imo terrnino n o  es sinonimo de autarquia y tentati- 
va absurda de ccsalir de la historian. 

Desconectar es someter las relaciones propias con el exterior a las 
exigencias prioritarias de su propio desarrollo interno. Este concepto es 
pues antinbmico del preconizado, y que llama a ccajustarsen a las tenden- 
cias dominantes en el mundo, ya que este ajuste unilateral se paga nece- 
sariamente por los m6s dhbiles, acentuandose abn m6s su periferizacibn. 
Desconectar es convertirse en un agente activo que contribuye a mode- 
lar la globalizaci6n de una manera contraria a lo que es ajustarse esta a 
las exigencias de su propio desarrollo. 

Samir Amin se pronuncia por una opci6n revolucionaria, encamina- 
da a la instauracidn del socialismo y orientada a construir u n  sistema 

SamirAmln: Capitalismoysistemamundo, p. 70. 
Samir Amin: La desconexibn hacia unsistema mundialpolicPntrico, pp. 118 y 119. 
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mundial pol idntr ico que descanse en la solidaridad y el internacionalismo. 
Lo l j l t imo pone de relieve que la idea de la desconexibn alcanza su real 
significado cuando se articulan 10s intereses legltimos populares y se 
instrumentan como un proceso lIrnico en varios palses, principalrnente 
10s subdesarrollados; es decir, se trata de una desconexibn colectiva. 

Los estados que constituyen el centro t ienen una econornia 
autocentrada, esto es, que las relaciones con el exterior se encuentran 
sometidas a la lbgica de la acumutacibn interna y no a la inversa. Para 
Samir Amin las condiciones para la desconexibn no son idbnticas en to- 
dos los paises, pero existen tres condiciones necesarias en todos ellos: 

* Sumisi6n de las relaciones exteriores en todos 10s sentidos a la 
16gica de elecciones internas tomadas sin consideracibn de 10s 
criterios de la racionalidad capitalists mundial. 
Una capacidad politica para operar reformas sociales profundas 
en sentido igualitario. 
Una capacidad de absorcibn y de investigacibn tecnolhgica. 

Samir Amin califica esta via como la de un desarrollo nacional y po- 
pular que puede conducir o no al socialismo, en dependencia del nuevo 
podet de clase y el papel que desempefien las fuerzas sociales en cuanto a 
la orientation del desarrolle. Sin la descenexion, por tanto, no seria posi- 
ble cualquier avance socialisB tanto en el norte como en el sur, y rnucho 
m6s en el caso de la periferia, dado que los avances del capitalismo estdn 
agudizando las contradicciones sociales extraordinariamente. 

Parte de un anhlisis histbaico segun el cual 10s centros se caracterizan 
por tener una burguesia y un estado que controla a escala local el proceso 
de acumulacion en el marco de las presiones exteriores reales, mientras 
en las periferias esto no se da; son paises y regiones que n o  controlan en 
el Ambit0 local el proceso de acumulaci6n. Puede existir burguesia local, 
capital local y estado formalmente independiente, pero la dinirnica de la 
acumulaci6n es sostenida principalmente desde el exterior. 

El papel de los estados-nacibn en la induccibn del desarrollo 

Abn cuando la globalisaci6n es un fenomeno de multiples dimen- 
siones que afecta todo el conjunto de relaciones sociales capitalistas, 
como fenbmeno objetivo n o  impide que 10s centros de poder Sean 

capaces de diseAar e l  orden econtrmico mundial y el  tipo de sociedad 
global que necesita el imperio. Las empresas globales eligen y sustitu- 
yen territorios buscando m6s eficiencia, competitividad y rentabilidad. 
Para ello el capital transnaciona! intenta diseAar, imponer y controlar el 
t ipo de econornia, polltica, gobierno, estado, democracia y cultura, en 



fin, el t ipa de sociedad que mas conviene a 10s centros de poder del im- 
perial ism~. 

Las tendencias globalizadoras socavan, por tanto, el papel de 10s 
estados-nacibn y tratan de imponer el procesa de desregulacion econ6- 
mica: los estados nacionales pierden autonomla. Puede incluso hablarse 
de complicidad. A pesar de 10s larnentos sobre la impetencia de las esta- 
dos nacionales, se ve corno esos mismos gobiernos contribuyen piena- 
mente a la elaboraci6n y a la puesta en marcha de la nueva economia 
politica hegembnica (neoclSsica-neoliberal), en la que participan o se 
adaptan, y sontribuyen con ello a desnacionalizar cada vez m6s sus eco- 
nomias. 

Los estados nacionales centros se aprovechan del saqueo de recur- 
sos de 10s estados nacionales ~csubdesarroltados~); y de otra parte se pro- 
duce la divisi6n dentro de 10s estados nacionales en Areas, grupos sociales, 
actividades avanzadas y modernas, y'en ireas, grupos y actividades atra- 
sadas, primitivas y dependientes. 

El subdesarrollo es un tip0 peculiar de capitalisrno global que ha 
surgido en 10s paises economicamente atrasados, asociado al colonialis- 
mo prirnero y al neocolonialismo despub. Este capitalisrno ccpeculiar)> se 
zaracterira par su dependencia econbrnica, tecnologica, cultural, politi- 
ca e incluso militar. 

El crecimiento econbmico puede producirse sin desarrolla econbrni- 
co en 10s estados naciona les subdesarrollados. En estas economias abier- 
tas dependientes la actividad exportadara puede contar con una alta 
densidad de capital, pero con muy escasa vinculaci6n con el resto del 
sistema econ6mico nacional. ?or ejemplo, ciertas actividades mineras e 
agricolas de plantacion pueden producir el fenbrneno de crecimiento sin 
desarrollo. 

Plantea el criteria reformista que las estructuras pueden modificarse 
sin cambio en las instituciones, sin rupturas violentas. El criterio revolu- 
cionario afirma que es necesario poner todos 10s recursos natura'les y 
humanos del pais al servicio del pais, encaminar esos recursos en la direc- 
ci6n necesaria para alcanzar 10s objetivos sociales que se persiguen. 

El criterio reformista supone que existe una burguesia nacional ca- 
paz de ofrecer una salida nacionalista o autbnoma del rubdesarrolla. El  
criterio revolucionario considera que la dependencia es impuesta tam- 
bien desde dentro de 10s estados nacionales subdesarrollados, pues las 
burguesias dominantes en esos paises aceptan consciente y gustosamente 
sus estrechos vinculos con eI capital extranjero. 

Un estado legitirno representante de 10s intereses nacionales ha 
de desempeiar un papel fundamental para apoyar y fomentar  la 



competencia de las ernpresas nacionales en el entorno nacional e inter- 
national. 

Faynzylber ha sido uno de 10s autores que desde la Cepal ha contri- 
buido mas al enfoque sistOmico de la competitividad internacional: rtEn 
el mercado internacional compiten no solamente las empresas. Se con- 
frontan tarnbibn sistemas productivos, esquemas institucionales y orga- 
nizaciones sociales, en los que la empresa' constituye un elemento 
importante, pero integrado a una red de vinculaciones con el sistema 
educative, la infraestructura tecnolbgica, las relacianes gerencial-labo- 
rales, el aparato institutional pljblico y privado y el sistema f i nanc ie ro~ .~  

Mientras el capitalismo exista habr6 competencia. No per casualidad 
Marx expres~ que los capitalistas eran como hermanos enemigos, que se 
coaligan coma explotadores, pero compiten entre si sin escrQpulos. 

Estames a favor de que el estado induzca la competitividad tegitima 
de su aparato productivo nacional. Los estados del sur deben rediseharse 
para acceder a la competitividad legitirna y elevar asi su capacidad de 
negociacibn con 10s estados del norte y las empresas globales. 

iC6mo pueden competir 10s empresarios capitalistas en los paises 
subdesarrollades, at no poder entrar en la carrera tecno l~g ica  con las 
empresas globales de los pafses desarrollados? Una alta tasa de inflacion 
en el pais subdesarrollado conduce a un salario real bajo, La inflacion n o  
aumenta la producci6n ni el valor, pero si reduce el salaric real como 
regla. Mediante la inflaci6n 10s capitalistas obtienen mayores ganancias, 
y mediante la depreciation pueden vender a precios cornvetitivos en el 
mercado internacional; pero esta forma de competencia es espuria, por- 
que no se basa en el cambio tecnal6gico y empcora la situacibn de 10s 
trabajadores, por l o  que no conduce al desarrollo. 

La competitividad leg itima no solo exige alcanzar competitividad tec- 
nol6gica yfinanciera, sino tambibn rnejorar 10s ingresas de toda la pobla- 
cion, reduciendo de manera significativa la diferenciacibn social, y por 
tanto etevando equitativarnente el nivel de vida de las masas poputares. 

Las dimensiones de un plan integral para el desarrollo 
de Arnkrica Latina 

Para que las naciones latinoamericanas alcancen la unidad funcio- 
nal de sus economias y puedan bastarse a si mismas, sin autarqula eco- 
nbmica, es imprescindible dejar atr6s el estado colonial, es decir, eliminar 

Fernando Faynzylber: usobre la impostergable transformaci6n productiva de Am& 
rica Latinan, revista Pensamiento Ebero-Americane, no. 16, 1989. 
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Un orden mundial, donde un reducido nhmero de paises imponen 
las reglas del juego al resto de la comunidad internacional, resulta in- 
compatible con el necesario enfoque integral y participative que se re- 
quiere al establecer compromises internacionales en materia de 
cooperacibn internacional, lucha contra la pobreza, ayuda financiers a 
los paises subdesarrollades, transferencia de tecnologias ambientalmente 
idheas, entre otras. 

Hablar de la pobreza no significa ser revolucionario, ni estar en 
disposici6n de luchar por su elimination hasta las liltimas consecuencias. 
La pobreza no ha existido siernpre. Quienes asurnen que la pobreza es 
un ma1 inevitable, que solo puede ser controlado y que con PI se puede 
conuivir -aunque cuando llega a ciertos extrernos es algo peligroso-, 
solo se preosupan por los problemas de gobernabilidad que puede pro- 
vocar. La conciencia de que la pobreza puede y debiera ser eliminada 
conduce necesariarnente a posiciones revolucionarias. Cuando solo hay 
preocupacion por la gobernabilidad global del sistema del capital, nece- 
sariamente re asume una posici6n reformists conservadora. 

iPor qu6 existe gran riqueza y gran pobreza globalrnente? iPor 
quk conviven el exceso de consumo y el hambre? iPor qu5 hay la capa- 
cidad para praducir muchos alimentos para alimentar a todo el mundo, 
bastante dinero para anular las deudas de los pobres, bastantes secur- 
sos para crear ernpieas decentes para todos y bastante riqueta para 
elirninar la pobreza? Pero nada de esto se realiza. 

ctDesconectarses para lograr el desarrollo social irnplica otro mode- 
lo de financiamiento de las politicas phbticas que no dependa nE del 
Banco Mundial, ni del Fondo Monetario Internacional. Tanto la creacibn 
del Banco del ALBA como la del Banco del Sur constitu yen pasos impor- 
tantes para el desarrollo econCFmico y social de los paises de la regibn; y 
m6s que eso, son instxlrmentos de financiamiento de 10s paises miem- 
bros del ALBA para eliminar las dependencias generadas por el endeuda- 
miento externo y abolir las condiciones impuestas per 10s organismos 
internacionales. 

El desarrollo desigual del capitalismo tarnbiPn se revela hacia el 
interior de cada pais; de aqui que las disparidades territoriales presen- 
tes en los paises subdesarrollados no se resueIvan de rnanera espont6- 
nea, sino a traves de medidas de politica econbmica y social por parte 
del estado. 

La rnanera selectiva en que los paises y territorios van siendo incor- 
porados a la economia capitalista mundial ha dado lugar a la desarticu- 
lacion territorial. En estos paises generalmente no ha prevalecido la lrjgica 
interna de la reproduccion del aparato productive nacional, sino que se 



configure histbricamente en respuesta a la especializaci6n orientada a [a 
exportacibn de unos pocos productos. 

De aqui que se observen territorios cuya relativa prosperidad gira 
en torno a una determinada actividad econbmica, pero con limitada 
capacidad de ccarrastren hacia 10s territorios aledahos.' De este mod0 
muchos otros languidecen, convirtiPndose en zonas de expansi6n de la 
pobreza, en espera de un destino mejor, con la particularidad de que las 
propias leyes del mercado pueden tarnbibn hacer declinar a 10s territo- 
rios m6s prosperos y privilegiar a otros, tal y como acontece en la actua- 
lidad con motivo de la globaliracibn neoliberal. 

Este es uno de 10s obst6culos principales por vencer, incluso para 
que una integracion regional legitima desde el sur haga posible el de- 
sarrollo. Elirninar la fragmentacibn territorial disefiada por el gran capi- 
tal en complicidad con el ma! llamado capital nacional resulta una tarea 
de gran alcance y dificultad. En este sentido se puede afirmar rotunda- 
mente que el desarrollo es ante todo una tarea politics; por tanto, t(des- 
conectarse>> implica tam bikn lograr el desarrollo local o endhgeno, como 
quiera Ilamdrsele. 

iY c6mo desconectarse para acabar con la pobreza humana? En el 
lnforme sobre Desarrallo Hurnano 1997 se introdujo el concept0 pobre- 
r a  humana. Los autores consideran que ccsi el desarrollo humano consis- 
t e  en ampliar las opciones, la pobreza significa que se deniegan las 
oportunidades y las opciones mas fundamentales del desarrollo huma- 
no: vivir una vida larga, sana y creativa, y disfrutar de un nivel decente 
de vida, libertad, dignidad, respeto por si mismo y de 10s dem6sn. 5e 
procura rnedir la pobreza humana de 10s paises en desarrollo mediante 
el lndice de pobreza humana (IPH-I), y se basa en la privacibn de la 
longevidad, de 10s conocimientos y de un nivel de vida decente. El tndice 
puede tomar valores desde O N ,  m6s alto en tanto es mayor la pobreza 
humanan8 De acuerda con el Informe sobre desarrollo humano 2004, 
entre 95 paises Cuba ocupa la quinta mejor posicihn con un valor del 
indice del 5%.9 

En la etapa prerrevolucionaria cubana el foment0 de la produccibn azucarera atrajo 
inversiones, principalmente extranjeras para el foment0 del ferrocarril, puertos de 
embarque y otras actividades ~mprescindibles para garantizar la exportacion del 
azbcar. Todo este proceso dio lugar al surgimiento de muchos pueblos y cornunida- 
des a lo largo de nuestro pais, con un pobre avance en la integracihn reg~onal y 
nacional. 
PNWD: lnforme sobre desarrollo humano 7997, cap. 3, Ediciones Mundi-Prensa, 
Madrid, 2004. 

VPNUD:  lnforme sobre desarrollo humano 2004, tabla 3 de lndicadores del desarrollo 
humano, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. 2004. 
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Con todas sus limitaciones, el enfoque del desarrollo humano ha 
significado un gran paso de avance en la teoria del desarrollo. Tiene 
como uno de sus m6s destacados que no defiende la adopci6n de un 
modelo de desarrollo que se proponga irnitar o reproducir en 10s paises 
subdesarrollados el modo de vida prevaleciente en 10s paises desarrolla- 
dos. Con ello esta expresando que el logro de una vida decorosa y enri- 
quecedora para 10s habitantes de un pais puede alcanzarse con niveles 
de ingreso mucho menores. En tal sentido, el desarrollo humano se con- 
trapone al consumisma y despilfarro de recursos prevalecientes en mu- 
chos paises capitalistas (desarrollados y subdesarrollados). 

El PNUD reconoce que la formaci6n y uso de las capacidades huma- 
nas no puede dejarse a la espontaneidad de las fuerzas del mercado, 
puesto que las condiciones sociales pueden levantar barreras al principio 
del universalismo, frente a las cuales resulta indispensable la adopcidn 
de politicas pljblicas de desarrollo social. Desconectarse para lograr el 
desarrollo humano es tambibn seguir aquella orientacibn estrategica para 
10s paises subdesarrollados, que reconoce las razones globales suf icien- 
tes que lo promueven:l0 

1. El desarrollo humano constituye un fin en s i  mismo que no nece- 
sita otras justificaciones. 

2. Constituye un medio de elevation de la productividad, toda ver 
que hombres y rnujeres bien nutridos, saludables, educados y 
calificados se convierten en fuerza de trabajo de mejor calidad. 

3. Tiende a reducir la reproduccibn hurnana rnediante la reduccion 
del tamaiio deseado de la familia.I1 

4. Resulta beneficioso para el medioambiente si se toma en cuenta 
que 10s pobres son tanto agentes, aunque en menor magnitud 
que los ricos, como victimas de la degradacian ambiental. La 
deforestacion, desertificacibn y erosibn de los suelos retroceden 
ante la reduccibn de la pobreza.13 

5. La reduccion de la pobrera contribuye a una mayor estabilidad 
social, democracia y una sociedad civil saludable. 

6. Puede tambiPn contribuir a la estabilidad polltica. 

Paul Streeten: ((Human Development: the Debate About the Indexn. Revista Interna- 
cional de Ciencias Sociales. no. 143, pp. 31 -34. 

l1 Este autor refiere que ante la prevalencia de elevadas tasas de mortalidad la gente 
trata de  asegurar su descendencia teniendo un n~jmero mayor de hijos. 
streeten senala que el impacto de un x6pido crecimiento de  la poblacidn y la 
dens~dad poblacional resultan controversiales: hasta ahora muchos 10s han const- 
derado como negativos para el rnedioambiente, pero recientes investigaciones 
apuntan lo contrario. 
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Aljn cuando valoramos todas las dimensiones del desarrollo apun- 
tadas hasta aqui apreciarnos altarnente la definicibn del concept0 desarro- 
Ilo que aparece en el informe de la Comisi6n del Sur, tanto en su versirjn 
sencilla como en la m6s amplia: 

I .  ccA nuestro juicio este es un proceso que permite a los seres hu- 
rnanos utilizar su potenciai, adquirir confianza en SF rnismos y 
llevar una vida de dignidad y realizacibn. Es un praceso que libra 
a la gente del temor a las carencias y a la explotacibn. Es una 
evolucibn que trae consigo la desaparicibn de la opresibn politi- 
ca, econbmica y social. Gracias al  desarrollo, la independencia en 
el terreno politico adquiere su verdadero significado. Por cltfmo, 
es un proceso de crecimiento, un rnovimiento que surge esen- 
cialmente desde la sociedad que se est6 desarrollandon.13 

2. La definicibn mi5 arnplia supone que el desarrollo debe permitir 
alcanzar cumplir 10s siguientes ~equisitos: 
a) Una creciente capacidad para valerse por si rnismos, tanto en 

el plano individual como en el colectivo. 
'b) Fundado en sus propios recursos, tanto hwmanos como mate- 

riales, y plenamente utitizados. 
c) Tiene que centrarse en la gente, un esfuerzo del pueblo, por 

el pueblo y para el pueblo. 
d) Entraiia necesariamente libertad politica, tanto de los indivi- 

duos coma de las naciones. La forma de dernocracia, es decir, 
sus rnecanisrnos, no tendr6 que ser uniforme, sino que deber6 
estar en consonancia con la  historia, el tamaAo y la diversidad 
cultural de la  nacibn. 

e) Es indispensable un crecimiento econbmico r6pido y sostenido 
para que el sur se desarrolle. No se puede vencer el harnbre, 
la5 enfermedades y la ignorancia a menos que se aumente en 
gran medida la production de bienes y servicios. Y laz naciones 
del sur tampoco pueden ser realmente independientes si tie- 
nen que seguir atenibndose a la ayuda externa para necesida- 
des bssicas, tales como la alirnentacibn u otras demandas 
econbmicas vitales. 

Para un desarrollo centrado en la gente no basta ocuparse del cre- 
cimiento del product0 national, sino tarnbibn de lo que se produce, 
como, a quP costo social y ambiental, por quien y para quiPn. Todos esos 
aspectos deben tenerse en cuenta al formular las politicas. 

l3 Comisibn del Sur: Desafio para ef sur, p. 20. 



La definicibn del concepto desarmllo.adquiere m6s adelante una 
mayor precisibn, cuando se expresa que, <ten sintesis, el desarrollo es un 
procese de crecimiento basado en 10s propios medias y conseguido me- 
diante la participacibn del pueblo, y actha en funcibn de sus intereses y 
con su propio control. El primer objetivo del desarrollo debe ser eliminar 
la pobreza, proporcionar empleo productive y satisfacer las necesidades 
basicas de toda la pobtacirin, asi como garantizar que todo el excedente 
sea distribuido en forma equitativa. Esto supone que 10s bienes y servi- 
cios bisicos, como 10s alirnentos y la vivienda, 10s servicios educativos y 
de salud fundamentales, y el abastecimiento de agua potable, deben ser 
accesibles a todos>>.14 

'La comisibn identificb tres factores que han de tenerse presentes en 
el &xito de 10s esfuerzos en pro del'desarrollo de todos 10s paises del sur: 

1. La responsabilidad del desarrollo del sur le corresponde al sur. El 
desarrollo sostenido no se puede importar. La transformaci6n 
estructural que cornporta solo puede tener lugar si se rnovilizan 
plenamente los esfuerzos, la capacidad de inventiva y 10s recur- 
sos de toda la poblacibn del sur. 

2. El aprevechamiento del potencial nacional exige una definicibn 
clara de los objetivos inmediatos y 10s de largo plato, de la estra- 
tegia que debe adoptarse y de las politicaz por aplicar. 

3. El progreso de todos 105 paises en desarrollo sera afectado por el 
funcionamiento de la economia international, las decisiones fa- 
vorable~ Q adversas de los paises desarrollados y el apoyo mayor 
o menor en el 6mbito internacional.15 

La comisibn recornend6 quefueran analizados 10s distintos cambias 
estructurales, institucionales y de conducta ocurridos en la econamia 
mundial en los recien pasados decenios, como punto de partida para la 
claboracibn de las estrategias de desarrollo y las politicas econbmicas. En 
una franca alusibn a 10s programas de ajuste estructural de corte 
neoliberal que se estaban aplicando en casi todos 10s paises subdesarro- 
llados, se enfati26 en la necesidad de revisar la  base te6rica de las estra- 
tegias y las pollticas econ6micas. Al respecto, se precis6 que crcasi todos 
10s paises que sufrieron 10s efectos de la crisis econrjmica aplican actual- 
mente programas de ajuste econ6mico. La situaci6n de ellos no es s i  hay 
que hacer reformas, sino cud1 debe ser su contenido y cu6les las condi- 
ciones en que hay que introducirlas en relacibn con Pa coyuntura exter- 

" Id., p. 23. 
''- Id., pp. 24 y 25. 



POLITICA INTERNACIONAL  

na, con el nivel de apoyo financier0 y con sus costos sociales)>.16 Entre las 
politicas internas mas recomendables por practicar en cada pais fueron 
subrayadas varias de importancia cornlin: 

El desarrollo de 10s recursos humanos. 
Una evaluacion detenida de las funciones del estado, la planeacibn 
y el mercado. 
Adem65 de asimilar !as tecnicas importadas y adaptarlas a las con- 
diciones nacionales, proponerse en el largo plazo el objetivo de 
crear una capacidad nacional o subregional en materia de cien- 
cia y tecnologia. 
Formular politicas de empleo a la luz de las tendencias demogra- 
ficas y del tamafio y composici6n de la fuerza laboral. 

Lo ma5 relevante desde el punto de vista estratbgico de las concep- 
ciones de la Comisi6n del Sur fue su bnfasis en la caoperacibn sur-sur17 
entre gobiernos, empresas, sindicatas, instituciones de investigacibn, etc. 

ApoyAndose en la evidencia de la heterogeneidad de los paises sub- 
desarrollados -en materia de dotaci6n de recursos naturales y niveles de 
desarrollo-, asi como la afinidad cultural, la cornisibn subrayo que la 
cooperacion sur-sur puede proporcionar nuevas e impartantes posibili- 
dades de crecimiento economico, basadas en la proximidad geogrifica, 
la semejanza de la demanda, disponibilidad de recursos complementa- 
rios naturales o financieros, asi como de capacidad tbcnica y de gesti6n. 
En todo caso, el exito de la cooperacion depender6 de que beneficie 
equitativamente a todos los participantes. 

Al propio tiempo la cooperacion haria m6s fuerte at sur en los proce- 
sos de negaciacitrn con el norte. En tal sentide se hizo evidente que ccpor 
una valoracion inadecuada de las consecuencias de largo plazo de 10s asun- 
tos que son objeto de negociacion, algunos de esos paises rompen el f rente 
comun con otros paises del sur sin darse cuenta de que saldrhn perjudica- 
dos 10s intereses mi5 amptios de todos, incluso 10s suyos propiosn.18 

En conclusi6n. la5 dimensiones de un plan integral para el desarro- 
Elo de Amkrica Latina tienen un antecedente muy valieso en la Comisi6n 
del 5ur, lo cual nos permite recomendar tener presente ese informe en 
nuestro grupo constructor. 

" Id., p. 25.  
l7 La cooperacibn sur-sur coma idea se origina desde rnucho antes. Por ejempla, el 

Plan de Accibn de Buenos Aires fue una iniciativa adoptada por 138 estados en 
septiembre de  1978. Alli se aprobb un plan de acci6n para promover y realltar la 
cooperacibn tecnica entre 10s paises en desarrollo. 

lU Comisi6n del Sur: Op, cit., p. 31.  



No. 12 enerodnnla 2009 

E l  papel de una integration legitima en el desarrollo 
de America Latina 

Ciertamente, modificar las estructuras econhmicas dependientes del 
capital extranjero y las rnetrtjpolis politicas y econbmicas solo puede rea- 
lizarse a largo plazo, paso a paso, y bajo una intencionalidad politica 
6nica: en funcion de 10s intereses de 10s trabajadores. 

Es lbgico que en Ambrica Latina las estructuras productivas esthn 
desintegradas. La industria en general se abastece de insurnos importa- 
dos, mientras la agricultura hace lo misrno. La integracibn de estos sec- 
tores se aprecia hnicamente en la esfera de la comercializaci6n, cuando 
la fuerza de trabajo de la industria, el comercio y las finanzas se abastece 
de alimentos praducidos en el agro y los productores agricolas compran 
productos rnanufacturados en la industria para sus necesidades cotidia- 
nas. Esta distarsion es el resultado de la falta de integracibn horizontal y 
vertical de la industria y de la agricultura, sumado a ello la dependencia 
tecnoltrgica del exterior. 

Las evidencias muestran que en la mayoria de 10s paises de Ambrica 
Latina existe una modalidad productiva desintegrada. y que en gran 
medida explica la desarticulacion del campo y la ciudad. La manufactura 
adquiere una dinimica independiente del agro e impone sus condicio- 
nes en el rnercado, mientras que el pequefio productor del agro, que no 
forma parte de la agroindustria exportadora, a l  no estar sometido a la 
din6mica industrial y del rnercado, produce para la subsistencia, aplican- 
do tecnologias que dan como resultado bajos niveles de productividad. 
Consecuenternente vive en un progresivo deterioro d e  sus condiciones 
economicas y sociales, destruye y deteriora la naturaleza y vive en abso- 
luta ignorancia. 

Una integracibn legitima no puede concebirse bajo la tesis de las 
ventajas comparativas, aquellas que auspician la ctdivisirjn regional del 
trabajorr para que unos paises se desarrollen, a costa del atraso de stros, 
similar a la traditional divisi6n internacional del trabajo que ha existido a 
escala internacional. lntegrar significa aglutinar, juntar las partes en un 
bloque Ijnico, mientras que dividir derigna diferenciar, separar los paises 
a fin de que cada uno se dedique egoistamente a sus cosas, para luego 
buscar ventajas en el intercambio. Integration es unir las partes para 
rrcompartir ventajasw . 

Precisamente aqui reside 10 nuevo que aporta la Alternativa 
Bolivariana para las Americas y el Caribe (ALBA): la bdsqueda de rtventa- 
jas cooperativas o cornpartidass para combatir la pobreza. Las ventajas 
cornpartidas es la lucha por la creacibn de condiciones sociales para la 
reproduccibn material y espiritual de la vida humana. La politica social 



de esta forma de integracibn significa que 10s paises se integran para 
compartir las ventajas que resultan de un territorio comQn, una natu- 
raleza y una historia comQn, economias homogbneas y magnitudes de 
poblacion similares. Son factores que unidos en una estrategia de de- 
sarrollo dan ventajas frente a otras naciones del mundo. 

Ventajas cornpartidas significa que, en funcibn de 10s intereses de 
estos pueblos, 10s paises se junten para compartir sus ventajas naturales 
y sociales. Una integration legitima quiere decir que 10s pafses articulan 
sus economias para sacarles mejor provecho a 10s recursos naturales, 
humanos y materiales, y ampliar el mercado en funci6n del desarrollo 
humano. Se trata de fortalecer las magnitudes reguladoras claves: aque- 
llas que elevan !a capacidad negociadora con el resto del mundo; per0 
que al mismo tiempo potencian el mercado interno, el nivel de empleo, 
el salario medio y la inversidn national. 

La integracibn dirigida desde afuera -digase ALCA o anexibn- bus- 
ca que la regibn se conforme en bloque para que Cree facilidades al 
comercio de las empresas globales, que abra sus fronteras a la circula- 
ci6n de mercancias y capitales, y que busque la especializaci6n manufac- 
turera mediante el empleo de maquiladoras. Su ventaja comparativa frente 
al resto del mundo debe lograrla mediante bajos costos de produccion, 
fundamentalmente por bajos salarios. 

Pero un mercado interno caracterizado por bajos salarios, o lo que 
es lo mismo, un salario medio muy bajo, justifica aquella politicaneoliberal 
que rnuestra poco o ningun inter& por el fortalecirniento del mercado 
interno, porque se espera resolver el problema por la via del mercado 
rnundial, provocando con ello una mayor exclusibn de la poblaci6n. 

Debe quedar claro entonces que el avance hacia la integracihn tip0 
ALBA solo puede ser posible con el fortalecimiento de un mercado inclu- 
yente, complementado con el esfuerzo de 10s estados nacionales partici- 
pantes. No se puede desestimar al estado orientador y gestor del desarrollo, 
que planifique y ernita politicas econ6micas en funci6n de ese desarrollo, 
y que ejena un liderazgo en la comunidad para defender el ecosistema y 
consolidar la participacibn democrhtica de la sociedad civil. 

La polltica de la revolucibn cubana acerca de la soberania como 
concept0 de derecho politico e international estd claramente defini- 
da en las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro el 26 de julio 
de 1972, en la Plaza de la Revolucibn Josh Marti, cuando expresb: cciX en 
lo que se entiende como pais soberano, nosotros no sacrificaremos un 
solo atributo de la soberania por exigencia de 10s imperialistas! Noso- 
tros, nuestra soberanla podemos diluirla entre todos 10s pueblos de 
Latinoamkrica, para integrarnos en el seno de una comunidad mayor; 



nosotros, nuestra soberania podemos diluirla en el movimiento revolu- 
cionario; pero frente al imperialismo, ni el m6s minirno, ni el m6s elemen- 
tal atributo de nuestra soberania aceptaremos ni discutirlo siquieras. 

El proceso de creaci6n de una integracibn polRica de Nuestra Am& 
rica, como la quisieron nuestros padres fundadores, es muy complejo. 
pues aborda aspectos de especial sensibilidad para los pueblos y las ins- 
tituciones de la regibn. A pesar de que existen numerosas condiciones 
objetivas y subjetivas para su instauracibn, hay no pocos factores que se 
oponen a ello. El principal consiste en el interes de las clases dominantes 
de Estados Unidos en mantener bajo su dominio econ6mico y politico a 
10s paises de America Latina y el Cari be, para lo que cuentan con el 
apoyo de las oligarquias nacionales latinaamericanas. 

La constituci6n de una Uni6n de Estados Latinoamericanos poten- 
ciarla las posibilidades para alcanzar la verdadera independencia econb- 
mica, social y politica de todos y cada uno de Ios paises integrantes; seria 
un factor disuasivo ante la eventualidad de una agresi6n militar extran- 
jera, y les daria un gran poder de negociacitrn a los estados confedera- 
dos frente a las amenazas imperiales det gobierno estadounidense. Ello 
contribuiria a la creaci6n de un mundo multipolar a! cual se opone el 
gobierno irnperialista de Estados Unidos. 

La creacibn, paso a paso, de un estado multinational en la regi6n 
servirla de factor de equilibria para el mundo, y un contrapeso a las 
intenciones explotadoras y opresoras del irnperialismo encabezado por 
el sistema econ6mic0, politico e ideolhgico imperial de Estados Unidos, y 
llevaria a vias de hecho el sueiio bolivarlano, aquel que expres6 en la 
crCarta de Jamaicaa escrita por Bolivar el 1 5 de septiem bre de 1 81 5, cuando 
la lucha contra el coloniaje espahol en America alin no se habia corona- 
do en kxito: 

c<Es una idea grandiosa pretender de todo el mundo nuevo una 
sola naci6n con un solo vinculo que ligue sus partes entre sC y con el 
todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbrer y una reli- 
gidn deberia, por consiguiente, tener un solo gobierno que canfedera- 
se los diferentes estados que hayan de formarse; mas no es posi ble porque 
clirnas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres 
desemejantes dividen a la America.. . Esta especie de corporaci6n podri  
tener lugar en alguna bpoca dichosa de nuestra regeneracibnn. l9 

AdemAs de reafirmar la seguridad en el triunfo independentista, el 
Libertador propone la constitution de una Confederacibn de Estados 



Latinoamericanos como fa soluci6n Enstitucional para la consolidaci6n de 
la independencia. 

Jose Marti previb, a fines del siglo x ~ x  10s peligros que conllevaba 
para America Latina el convite que Estados Unidos hacfa entonces a las 
naciones suramericanas a una integracibn regional frente a1 resto del 
mundo. 

En 1889, con motivo del Congreso lnternacional de Washington, 
Marti recanoce qcle el problema nacional de Arnhrica Latina no habia 
terminado y que estaba tambi4n asociado al problema social de Esta- 
dos Unidos. En esa Conferencia Banamericana de 1 889 Estados Unidos 
invita a los paises latinoamericanos a discutir seis asuntos de rcinter4s 
corn0n)): 

1 .  Creaci6n de una Iinea de waperes para eI tr6fico comercial entre 
Eos dos pueblos del continente. 

2. Union monetaria (una moneda cornon). 
3. Union aduanera. 
4. Sistema uniforme de pesos y medidas. 
5. Extradicibn de criminales 
6. Arbitraje internacional. 

Marti comprende de inmediato 10s objetivos ocultos de Estados 
Unidos, y desde las piginas del diario La Nacidn, de Buenos Aires, fustiga 
la conferencia y expane sus verdaderos prop6sitos: 

ctJam6s hubo en America, de la independencia a d ,  asunto que re- 
quiera mi5 sensatez, ni obligue a rn6s vigilancia; ni pide examen m6s 
claro y minucioso, que el convite de los Estados Unidos potentes, reple- 
tos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios 
en Ambrica, hacen a las naciones americanas de rnenos poder, ligadas 
por el cornercio libre y l jt i l con las pueblos europeos, para ajustar una 
liga contra Europa y cerrar tratos con el resto del mundo. De l a  tirania 
de Espafia pudo salvarse la America espa50la; y ahora despuks de ver 
con ojos judiciales los antecedentes, causas y factares del convite, urge 
decir, porque es la verdad, que ha llegado para la Ambrica espaiiola la 
hora de declarar su segunda independen~ia>>.~~ 

En pleno siglo x x ~  se mantienen vigentes las advertencias de nues- 
tros pr6ceres que supieron prever la necesidad de una i ntegracibn legi- 
tima de nuestros pueblos, garantia de independencia y soberania, frente 
a la integracibn dirigida desde afuera. 

lo  CaIfa al director de La Nacibn, t. 6, p. 46. 



Conclusiones 

Si las rnasas populares no logran acceder en alguna medida a 
cuoras cada vez mayores de pader en Amkrica Latina y el Cari- 
be, dificilrnente podr6n defenderse del nueve orden rnundial, 
ni alcanzar las condiciones minimas para el desarrollo de la re- 
gion. 
Si la burguesia es incapaz de desconectar, y esto solo puede ha- 
cerlo una alianza representativa de todos los intereses legitimos 
de 10s pueblos, la 16gica nos lleva a identificar las fuerzas sociales 
capaces de llevar adelante la forma de desconexibn que garanti- 
ce el desarrollo regional y popular que necesita la region. 
Los estados lati noamericanos y caribefios deben redisefiarse para 
elevar su capacidad de negociacion con 10s estadas del norte y 
las empresas globales para elevar la cornpetitividad tecnoldgica 
y financiers de la regibn, yabrir oportunidades al  desarrollo del 
potencial humano de todas y cada uno de 10s ciudadanos, me- 
jorando el salario medio, y en general el nivel de vida de las 
masas populares; por tanto, estamos a favor de que el estado 
induzca la competitividad legitima de su aparato productive 
national. 
Para que las naciones latinoamericanas y caribefias alcancen esta- 
bilidad como estados independientes, precisa que se produzca la 
desconexitrn necesaria del capitalismo global, aquella que permite 
que las estructuras econ6micas de nuestras naciones esten al servi- 
cio de las necesidades colectivas de ccadentron y no al servicio de 
rendimientos calculados por y para 10s de ccafueran. Mientras, es- 
tar611 abiertas a la voracidad del imperialisrno. 
Las dimensiones de un plan integral para el desarrollo de Ambri- 
ca Latina -digase desarrollo sostenible, social, local, endbgeno, 
en fin, desarrallo hurnano- tienen un antecedente muy valioso 
en la Comisi6n del Sur, lo cual nos permite recomendar tener 
presente ese informe en el grupo constructor del proyecto wRe- 
pensar el desarrollo y la economia de Latinoam6rica y el Caribe 
en la perspectiva del siglo x x ~ ~ .  

* Un plan integral para el desarrollo de Ambrica Latina ha de te- 
ner presente el desarrollo, paso a paso, de la integracibn legiti- 
ma -316mese ALBA-, o como propuso el presidente de la RepQ blica 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chavez Frias, en la clausura de 
la II Cumbre de Presidentes y Jefes de Gobierno de la  Asociasibn 
de Estados del Caribe (AEC), el 17 de abril de 1999, celebrada en 
RepDblica Dominicans, al expresar la idea de marchar rthacia 
una Confederacion de Estados Latinoamericanos y Caribefios,). 
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El conf licto Cuba-Estados Unidos 
desde el umbral del siglo XXI 

Algunos antecedentes historicor 

E I conflict0 entre Cuba y Estados Unidos no comenz6 en 1959, coma 
muchos idedlogos de ese pais pretenden hacernos creer. Se inicio 
d e d e  el% b XIX (1 805-1 823), cuando las administraciones norte- 

americanas comenzaron a forrnular politicas para poner en cautiverio 
preventivo a la nacibn que un dia emergeria de la entonces colonia de 
Espaiia.' 

Es de sobra conocido que desde esa 4poza Estados Unidos ya ha- 
bia diseiiado la  politica que debia seguir con Cuba, que tenfa coma 
nljcleo esencial apoderarse de l a  isla, conjuntamenre con Isla de Pinos y 
dem6s cayos e islas adyacentes, haciendo de ellas una extensi6n del 
tersitorio continental de la ernergente nacidn norteamericana. Cuba, 
seghn la concepcibn geogdfica de las blites de poder norteamericanas 
de la 4poca, era el ccresultado de la  sedirnentacibn de las arenas del 
Miskipin. 

Tales ideas estuvieron siempre presentes, y con muy limitadas excep- 
ciones formaron parte del pensamiento de 10s padres fundadores de la 

* Profesor titular de la Universidad de La Habana. 
I 5e conoce que desde 10s aiios del comienzo de Estados Unidas como nacibn, cuan- 

do aGn eran solo 13 cotonias en la costa este, ya se producian incursiones que 
trataban de ocupar territorio en la isfa. 





e) Cola boraron abiertamente con Espat7a para evitar 10s intentos 
de los independentistas cubanos desde el territorio de Estados 
Unidos, y denunciaron las actividades de 10s patriatar y frustran- 
do expediciones, entre otras. 

f) Presionaron sobre Espaha para que ella concediera la autonomia 
a Cuba, como un modo de crear las condiciones internas en la 
isla para su posterior anexi6n. 

gl Una vez iniciada la guerra de independencia en Cuba, descono- 
cieron sistemiticamente a las instituciones independentistas: el 
Ejkrcito Libertador, la Asamblea, etc. A tal punto leg6 ese des- 
conecimiente que prefirieron donar el dinero para el licenciamiento 
del Ejercito Libertador antes que reconacer a la isla, y concederle 
un emprbstito. 

h) lnventaron el incidente de la voladura del acorazade Maine para 
intervenir en la guerra cubano-espairala, pues todo parece indi- 
car que se trattr de un autogolpe, o al menos obra de un descui- 
do irresponsable y programado. 

h) Manipularon la llamada Resolucibn Conjunta, aprobada por el 
Congreso norteamericano, convirtibndola en un simple instru- 
mento de inter~encibn.~ 

i) Se inventaron una guerra que les permiti6 tratar a sus colabora- 
dores, el Ejercito Libertador, como enemigos, y a 10s espaholes, 
autonomistas y burbcratas de la administracibn colonial, como 
aliados. A las tropas cubanas que colaboraron no les seria permi- 
tido entrar en las ciudades tomadas, las que despu6 se entera- 
rian de esa infamia. 

j) El Tratade de Paris, por medio $el cual EspaAa abandonaba a 
Cuba, se firm6 sin la presencia de 10s patriotas cubanos. 

k) lmpusieron la llamada Enrnienda Platt dentro de la Constitucitrn 
de 1901. 

I) Engaiiaron, rnanipularon, extorsionaron y se aprovecharon de 
las debilidades, sobre fodo anexionistas de gente como Tomas 
Estrada Palma, Gonzalo de Quesada y otras, para finalmente li- 
cenciar a! Ejbrcito Libertador y disolver el Partido Revolucionario 
Cubano. Estrada Palma cobrtr el favor accediendo a la presiden- 
cia de la isla a pesar de ser ciudadano norteamericano. 

m) Finalmente implantarian la continua arnenaza de intervencibn, 
irnponiendo el tipo de relaciones que debian existir con la isla. 

Per0 en ella, mientras se consignaba la entrada de las tropas norteamericanas, sin 
embargo no derian cuando 5e irian, lo cual la  convirtib en un instrumento casi 
perfecto de manipulaci6n. 



Estados Unidos, sin embargo, no logro anexarse a Cuba. La tozu- 
dez de Esparia de no venderles la  isla todas las veces que se Io propusie- 
ron, y las consecuencias que dejaron tres guerras de independencia en 
la conciencia y el cuerpo politico de la nacion, le impidieron lograr que 
Cuba pasara a ocupar un lugar similar a1 de Puerto Rico. 

Comienza a modificarse el escenario 

Result6 alga diferente el mamento en que Estados Unidos formufa- 
ba su politica para arrebatarle la isla a Espafia, a aquel a partir de 1898 al 
tomar el control de Cuba -y diseho una repljblica conveniente a sus 
intereses-, al que fuvo lugar a partir de 1959, cuando una revolucidn 
nacional liberadara, agraria y antirnperialista asumi6 el poder en Cuba 
para comenzar a variar el rnodelo de repirblica y de relaciones, que Esta- 
dos Unidos habia trazado y aplicado por mas de sesenta aRos. 

Ahora se trataba de que la rep6blica cornenzaba a rernodelarse a s i  
misma a partir de una voluntad popular interna, en la  que por dem65, 
Estados Unidos no solo perdia su capacidad de influir en 10s destinos 
politices de la isla, sino que perdia claramente la  capacidad de facturar 
en Washington 10s asuntos importantes, e incluso, no importantes de la 
vida nacional cubana, trat6ndose entonces de algo mucha m6s alld de lo 
que las elites politicas de ese pais estaban en condiciones de entender y 
sobre todo de aceptar. 

Estados Unidos frente a la revolucion triunfante 

Comenzaba un periodo nuevo para Cuba en sus relaciones con Es- 
tados Unidos. La revolucidn cubana triunfo en 1959, al final del segundo 
mandato de la adrninistracion de Dwight E. Einsenhower (1 953-1 961 ). 
Todos 10s instrurnentos de la guerra fria, inaugurada por el farnoso 
memoranda NSC-68 de George Kennan, !as reminiscencias de la llama- 
da doctrina Truman y otros legados recibidos por la adrninistracion 
Eisenhower, matizaron el panorama polltico de la 6p0ca.~ 

Einsenhower habia apoyado clesde que asumib la jefatura de Esta- 
dos Unidos en 1953 al rdgirnen del dictadar Fulgencio Batista, por lo que 
no estaba en condiciones de entenderse con la Cuba que emergia a 
pa rtir de enero de 1 959. 

Es por ello que el advenimiento del triunfo revolucionario no con- 
llev6 un nuevo diseho de la politica norteamericana hacia Cuba, sino su 

Carlos Alzogaray: Crdnica de un fracas0 imperial, Editorial de Ciencias Sociales, 
t a  Habana, 2000, pp. 47-69. 



total continuidad, dado que el equipo presidential que habia fracasado, 
tratando de hallar una alternativa para frustrar la toma del poder por 
las fuerzas revolucionarias, era el mismo que tenCa entonces que enten- 
derse con la Cuba de Fidel Castro. 

Eso explica que la politica agresiva desplegada en 1958, para susti- 
tuir  al distador Fulgenclio Batista por un cccandidato plausible)r, ahora se 
empleaba con la pretension de eliminar al mdxirno lider de la revolucibn 
cubana; y que el nucleo rector de tal  politica fuera entonces: r t5 i  n o  
pudimos evitar que tomaran el poder, al rnenos podemos evitar que l o  
con~ol idenw.~ 

Luego, la actividad contrarrevolucionaria de Estadas Unidos contra 
Cuba habia comenzado antes del triunfo de la revoluci6n cubana, yen-  
t re  1959-1 961 se caracterizb por el diseiio y ptresta en prict ica de un 
conjunto de concepciones y acciones dirigidas entonces a evitar a toda 
costa la consolidation de la toma del poder politico por parte de las 
fuerzas revoludonarias en Cuba. 

Tales pretensiones politicas y acciones agresivas abarcaron un es- 
pectro tan amplio que casi cincuenta aAos despubs pricticamente n o  
hay nada nuevo que delinear o poner en practica para agredir a Cuba, 
que ya n o  haya sido por la administraci~n de Einsenhower en esos aii0s.l 
Es decir, la esencia de la matriz politica que las administraciones norte- 
arnericanas han continuado aplicando contra Cuba hasta hoy -except0 
en medida importante dentro de la administracibn de James Carter- 
surgitr con la de Dwight €. Einsenho~er .~  

La poli t ica de Kennedy 

Hacia el comienzo de la administracibn de J. F. Kennedy ya se puso 
d e  manifiesta que con Cuba nada cambiaria. Durante la campafia, el 
nuevo presidente habia calificado a los contrarrevolucionarios camo .cclu- 
chadores por la libertadn, pidiendo apoyo para ellos y asurnienda los 
planes de i nvasibn heredados de Einsenhower. 

Eisenhower se caracterizb siernpre por e! aquello de wla gatica Maria Ramos, tira la 
piedra y esconde la manos, siempre interesado en tener la posibilidad de desmen- 
tir 5i se le acusaba de algo. De 61 K! conoce la expresi6n razones plausibles. 
Esteban Morales: revista Cuba Socialista, no. 25,  La Habana, 2002, pp. 4-6. La 
invasibn por Playa Girbn fue diseiada por la adrninistracibn de  Eisenhower, y Kenndy 
la recibio coma herencia. 
En el breve espacio de que disponemos rolo podremos caracterizar a muy grandes 
rasgos ta l  continuidad de politica, segln las administraciones, sintetizando 10s 
aspectos m6s relevantes. 



La CIA entonces asumi6 un astute y engaiioso juego para liderar 10s 
planes de invasE6n y enrolar a Kennedy lo mas posible en ellos, y trat6 de 
que el presidente se viese finalmente obligado a lanzar 10s marines con- 
tra Cuba. 

A su vez, el 3 de enero de 1961 el gobierno norteamericano rompfa 
relaciones con la isla, lo cual era una aspiracidn tambibn heredada de la 
administracion anterior. Kennedy no solo siguib las acciones diseiadas 
por su antecesor, sino que ademas aport6 el llamado libro blanco, don- 
de se situaba a Cuba como un ccsatglite de la Uniljn SoviPtica)), como una 
~crevolucibn traicionada,, y ccpeligro presente en el hemisferion. continuan- 
do junto a ello la polltica de sabotajes, ataques piratas y planes de asesi- 
nato de 10s lideres de la re~olucion.~ 

La invasion de Girbn, a pesar del factor serpresa, finalmentefue un 
rotundo fracas0 para la administracihn de Kennedy, acontecimiento que 
le permiti6 al presidente comprobar que sus preocupaciones respecto a 
las instituciones de su gobierno no eran infundadas, y hasta que punto 
habia sido ma1 asesorado, e incluso engahado por sus colaboradores 
m6s cercanos. 

GEr6n fue una derrota de Estados Unidos en su confrontacion con 
la revoluci61-1 cubana, un descalabro para el aparato institucional, en 
particular el de defensa, agravado por la visi6n idilica que Kennedy tenia 
de la CIA. La estructura de poder vertical no funciono, como tampoco la 
intencibn del presidente de que el Penthgono fiscalizara la preparacibn 
de la invasibn por haber sido esto siempre obstruido por la CIA. Enton- 
ces, si el plan de la invasi6n de Gir6n habia sido asumido por el presiden- 
te como una herencia, la derrota se convertia en una fuerte humiilacion 
personal, de la cual Kennedy sentia que debia desquitarse.1° 

La direction cubana, como resultado del descalabro sufrido por 
Kennedy, esrwvo siempre consciente de que algo muy serio y en gran 
escalase preparaba contra Cuba; que los preparativos avanzaban y que 
las fechas de una posible invasibn armada, apoyindose en el ejercito 
norteamericano, coincidian con 10s dias finales de octubre de 1962. En 
esta ocasibn la sorpresa de Girbn no funciono. Cuba se preparaba para 
Io que sabia se avecinaba." 

La llamada entonces operacibn Mangosta, el plan subversivo m6s 
grande puesto en marcha contra Cuba despuk de Girbn, funcionaba 

9 Esteban Motales: Op. tit.. pp. 9 Y 10. 
'O Id., pp. 1 2  y 13. 
l1 Esteban Morales: *Crisis de 10s Misiles o Cr~sis de Octubren, revista Contracorrien- 

te, no. 20. La Habana, 2004. 



como un instrumento de ablandamiento que debia preparar las condi- 
ciones para la operaci6n en gran escala.12 

Por tanto, consideramos que de no haber estado precedidos de 
esos peligros mortales que se cernian sobre la isla, 10s cohetes nucleares 
de alcance rnedio nunca habrian emergido como una alternativa de 
defensa para Cuba, ni  aun con la aspiracibn de buscar el equilibria estra- 
tbgico, pues el precio que debia pagarse por el peligro de los cohetes en 
Cuba soto era asimilable sobre la base de que ellos sirvieran para equili- 
brar el poderio nuclear estrat4gico del campo socialists con el de Esta- 
dos Unidos; pero al mismo tiempo para desempetiar un fuerte papel 
disuarivo-defensivo frente a las entonces claras y cornprobadas intencio- 
nes de Estados Unidos de invadir a Cuba en gran escala.13 

Lo que c o m h m e n t e  se le llama Crisis de 10s Misiles, entonces no 
comenzb ni  durb el tiempo que 10s cohetes permanecieron en Cuba, al 
decir de Robert Kennedy en su libro Trece dias. Una memoria sabre la 
crisis de 10s rnisiles cubanas, sino que se prolong6 mas a116, y fue la con- 
secuencia de la  acumulaci6n de todos 10s actos de agresihn que Estados 
Unidos habia desplegado contra Cuba. 

Constituy6 un error moral, Ptico y politico estratdgico de la direc- 
ci6n sovibtica dejar a Cuba al margen de la negociaci6n con Estados 
Unidos para la retirada de 10s cohetes. De no haberlo hecho asi, ello 
hubiera servido a la Uni6n Sovietica para fortalecer su posicibn frente a 
Estados Unidos, ademis de lograr quedar bien con su aliado estratbgi- 
co, aunque fuera un pais pequeAo, tal y como correspondia a las rela- 
ciones entre Cuba y la Unibn Sovietica, y a [a confianza que la  direcci6n 
cubana habia depositado en ellos. Corno si fuera poco, habria sido pasi- 
ble vencer a Estados Unidos en la confrontaci6n politica producida por 
la crisis,14 dado que tanto politica como moralmente Cuba tenia el pleno 
derecho a contar con las armas necesarias para su defensa, aunque se 
tratara de cohetes nucleares y estuviesen a noventa millas del territorio 
de Estados Unidos. 

De haber prevalecido la cancepcibn cubana, esgrimida desde el prin- 
cipio por Fidel Castro, tanto respecto a la instalacitln de 10s cohetes de 
no hacerlo en secreto, como sobre 10s terminos y el momento en que 
debio negociarse su retirada, la conclusi6n de la Crisis de  Octubre hubie- 
se servido de base para resultados mas de fondo en el desenvolvimiento 

l2 Esteban Morales: revista Cuba Socialists no. 25, pp. 15-20. 
'j Id., pp. 24-26. 
* Esteban Morales: nicrisis de 10s Misiles o Crisis de Octubre?~, Op. cit.. pp. 20-24. 



uttesior de la confrontaci6n Cuba-Estados Unido~ , '~  evitando as[ que 
Kennedy sacara el mayor provecho de ella. 

Los indicios de que percepciones se tenian sabre la conclusi6n y los 
acontecimientos politicos que llevaron a la Crisis de Octubre no pode- 
mos definirlos en su totalidad; sin embargo, tado parece indicar que 
Kennedy era l o  suficientemente inteligente corno para dame cwenta de 
que 61 no habia sido el triunfador en esa crisis, sino que Kruschov era el 
que la habia perdido. 

Pensamos que Kennedy fue !e suficienternente agudo coma para 
percatarse, poco tiempo antes de ser asesinada, de que [as experiencias 
de la  confrontaci6n con Cuba hablan sido lo  suficientemente alec- 
cionadoras como para tratar de buscar un nuevo modo de entenderse 
con la isla. 

Ha bian transcurrido casi cinco afios de ardua, agresiva y peligrosa 
canfrontacfon entre ambos pafses. hos ingentes esfuerzos de Einsenhower 
por derrocar a la revoluci6n desde la  cuna -las bandas contrarre- 
votucionarias operando dentra de Cuba, la invad6n de Girbn, la feroz 
carnpaia international pordesacreditar a1 pais y exclwirlo del hemisferio, 
et feroz bloqueo econbmico, la operaci6n Mangosta y [a Crisis de Octu- 
bre- no habian sido srrficientes. Casi todo habia sido probado para des- 
truir a l a  revoluci6n cubana. iQu4 m6s se podia hacer, sino tratar de 
explorar la  posibilidad de convivir con un pais socialists a noventa millas 
de las costas de Estados Unidos? 

Ai parecer, eso pensaba Kennedy cuando envi6 a! periodista Jean Da- 
niel a conversar con Fidel, entrevista que se estaba celebrando en La Haba- 
na, precisamente, el fatidico mornento de! 26 de noviembre de 1963, en 
que como resultado de una conspiracion, Kennedy era asesinado en Dallas. 

iBuscaba entonces Kennedy, realmente, un nuevo modo de enten- 
derse con Cuba, aceptando la existencia de la revoluci6n cubana, o ex- 
ploraba entonces sobre el rnodo de fraguar una nueva estrategia poiitica 
contra Fa isla, sin dejar de lado el objetivo esenciai de derrocar a la revo- 
lucibn? Sobre ese particular no tenemos una reftexibn de Fidel Castro, y 
ya el presidente Kennedy no nos 10 podra esclarecer. TaE vez la 
desclasificaci6n de los dacumentos de su asesinato nos aporten algo en 
el fu2uro;'"o obstante, 10 cierto es que el gesto de Kennedy quedb 

Is Id., pp. 20-22. 
Fidel Castro ha hablado sobre este asunto. Tuve ~nduso la oportunidad de partici- 
par junto al senador George Mac Gover, y 10s profesores Fred Holbord y Richard 
Warlace, en una conversacidn en 1985. en la que el jefe de la revoluct6n se refirio a 
la Crisis de Oalrbre a urta insistenc~a de suz interlocutores, pero no dijo nada al 
respecto. F~del Castro siempre ha tratado con mucho respeto a 1. F. Kennedy. V h s c  
Ignac~o Ramonet: Cien horas con Fidel, 3." ed.. Publicaciones del Consejo de Estado, 
La Habana. 2006, pp. 307-329. 



como un antecedente de lo que otra administraci6n dembcrata, la de 
James Carter (1 977-1 981 ), retornaria m6s tarde. 

Sin duda 10s afios 1959-1 963 dejaron un conjunro de acontecimien- 
tos que marcaron pautas insoslayables para el anhlisis de la confronta- 
cion entre Cuba y Estados Unidos, como si la muerte de Kennedy hubiese 
truncado la posibilidad de comenzar una etapa nueva que finalmente, 
por razones obvias, no sabernos lo que pudo haber producido.17 

Sintetizar lo que ocurrio despues no puede entrar en el breve espa- 
cio de que disponemos para este ensayo; sin embargo, cinco par6metros 
bisicos o constantes histbricas nos ayudaran a comprender, al menos de 
mod0 general, qub fue lo que tuvo lugar. Estas constantes, a mi enten- 
der, son las siguientes: 

1. La agresividad ha sido siempre la constante fundamental del con- 
f l i c t ~  entre ambos paises. 

2. Cada administracidn norteamericana ha querido siempre impri- 
mir su sello en la politica hacia Cuba. 

3. El foco de la politica -interno y externo- siempre ha sido un 
factor importante al momento de determinar el tipa de medidas 
e instrument05 utilizadas dentro de la confrontacibn. 

4. Siempre que Estados Unides ha tenido algo de su inter& que 
negociar con Cuba, se rompe el bloqueo ideol6gico y ambos van 
a la mesa de negociaciones. 

5. Siempre que la extrema derecha de la comunidad cubana consi- 
dera o percibe que se esta produciendo algljn acercamiento en- 
tre ambos paises, act l ja para eliminar toda posibilidad de 
mejoramiento de las relaciones. 

En el corto espacio de que disponemos nos referiremos brevemen- 
te a algunas de estas constantes. 

La agresividad de la politica 

En lo que a la agresividad se refiere, esta ha sido una constante, except0 
en general dentro de la administracibn de lames Carter, aunque del resto de 
las administraciones, incluso hasta hoy, ninguna ha lograda superar la agresi- 
vidad desplegada por las administraciones de Einsehower y Kennedy.lB 

l7 Cualquier anelisis del conflicto Cuba-fstados Unidos se hace incornprensible sino 
se va a ems tumultuosos e iniciales ahos. 

lB Tal parece que George Bush, hijo, quis~era superar 10s limites, pero el context0 
actual le impone sus limites y resulta mis ruido que nueces. Tom6 medidas agresi- 
vas contra Cuba, despleg6 un discurso duro y amenazante, no desperdicib momen* 
to alguno para hacer daAo a Cuba, pricticamente retrotrajo las relaciones a 10s 
peores afios de la dkada de 10s sesenta, pero no 10s superb. 



lncluso con posterioridad a la dkada de los sesenta, el factor mili- 
tar ha estado como espada de Damocles pendiente sobre Cuba; pero no 
se ha concretado en una invasibn, aunque los 1-1765 crirninales sabotajes 
contra bienes y personas han sido contenidos permanentes de la agresi- 
vidad desplegada, como para confirmar que el cornpromiso de no inva- 
dir a Cuba no ha significado que no haya sido constantemente agredida. 

5i cada administration ha tratado siempre de imprimir su selto en la 
palitica hacia Cuba, casi tadas ellas han rnantenido la agresividad como 
factor permanente de ese sello. Dentro de esa constante, la importancia 
de la administracibn Carter es que result0 un precedente importante 
para cualquier perspectiwa de negociacidn del conflicto entre Cuba y 
Estados Unidos. 

Durante la administracibn Reagan tambien, paradbjicamente, a pesar 
de su agresividad, se negociaron dos de 10s asuntos m6s importantes: 
rnigracibn y el canflicto en ~ f r i c a  austral; pero Reagan no fue m6s a116 
de 10s aspectas puntuales de inter& segun el mamento, incluso tomhn- 
dose el trabajo de aclarar que tales negociaciones no representaban 
nada m6s en cuanto a las relaciones entre ambos paises." 

Sin embargo, el  periodo de Carter, m6s a116 de 10s aspectas trata- 
dos, represent6 un punto de inflexion en el conflicto. Se negociaron 
asuntos particulares, per0 a diferencia del de Reagan, tambibn se traba- 
jo por mejorar el context0 politico y en particular de confianza dentro 
del tual se n e g o ~ i a b a . ~ ~  

La experiencia de las negociaciones entre 10s dos paises evidenciaba 
que se puede llegar a ciertos acuerdos en asuntos puntuales; pero si el 
context0 politico que rodea esas negaciaciones c s  ncgativo y no es su- 
perado, 10s acuerdos finalmente se afectan, razon por la cual 5010 sobre- 
vive hasta hoy, de los acuerdos de 1977, el del establccirniento de las 
oficinas de intereses, firrnado el 1 de mayo de 1977 y pucsto en practica 
el 1 de septiembre del mismo afio. 

Sin duda, en 1977, durante la administraci~n de Carter, se tenia 
una comprensibn bastante precisa de c6mo podrian arreglarse las cosas 
entre ambos pa ise~ .~ '  Junto a la negociaci6n de asuntos puntuales de la 

Se trata solo de asuntos puntuales que no representaron nada para el rnejoramien- 
to de las relaciones entre ambor paises, las que eran entonccs particularrnente 
tensas. siendo ese un momenta en que se percibib como ccrcana la posibtlidad de 
una invasibn a Cuba. 
No nbstante, desde 1977 Fidel Castro tenia la preocupacibn de que las realidades 
politicas de Estados Unidos, a pesar de la actitud de Carter, impedirian normalizar 
las relaciones entre ambos paises. 
Memorando Robert Pastor a Zbigniew Brezezinsky, Consejo de Seguridad Nacional, 
8 de marzo de 1977, Washington. 



agenda -aguas territoriales, pesca y otros- se daban tambibn pasos mo- 
derados y reciprocos, cuya importancia era considerable en la creaci6n 
de un clirna de confianza y distensibn entre ambos paises. 

La adrninistracion de Carter represent6 la excepcidn, a1 desplegar 
una polltica dirigida a cambiar el sentido de las relaciones entre ambos 
paises. Cas conversaciones celebradas entre ambos gobiernos durante su 
mandate, de 1977 a 1980, evidenciaron el inter& de ambas partes por 
encontrar puntos de coincidencia estrat4gicos, mientras se realizaban 
negociaciones sobre todo en aquello en que se podia a v a n ~ a r . ~ ~  

Pero aunque esa administracihn represent6 un punto de inflexi6n 
en las relacianes entre ambos paises, no obstante 10s condicionamientos 
que mAs tarde trataba de imponer Estados Unidos, relativos a la activi- 
dad international de Cuba, finalmente dieron al traste con la posibilidad 
de continuar avanzando en un mejorarniento de las r e l a c i o n e ~ . ~ ~  

Hasta ahora, esa fue la rinica administracibn norteamericana du- 
rn 

rante la cual hubiese sido realmente posible rnejorar las relaciones entre 
ambos paises, pero esa posibilidad quedo frustrada.14 

El f oco de la politica 

Si observamos desde el punto de vista histhrico hacia d6nde ha mira- 
do la politics norteamericana sobre Cuba a lo largo de estos casi cincuen- 
ta  ahos de conf rontacion entre arnbos paises, nos podemos percatar de 
que su foco ha variado segdn diferentes periodos histbricos. Qurante todo 
el periodo colonial, y primeros cincuenta ahos de reprjblica, la actividad 
de Estadas Unidos se concentrb en cuatro aspectos fundamentales: 

1. EvEtar a toda costa que Cuba pudiera pasar a otras manos. Debla 
mantenerse bajo el control de Espafia, potencia a la que en cual- 
quier momento Estados Unidos podia arrebatarle la isla. 

2. Acosar a EspaAa para que le vendiera la isla o le cencediera la 
autonomia. 

3. Controlar la vida econbmica interna de Cuba por medio de una 
amplia y agresiva actividad cornercia1 y de las inversiones de capital. 

4. Mantener el control sobre la reptiblica garantizando que las cla- 
ses subalternas funcionaran eficientemente, al mismo tiempo que 

a Cuba y Estados Unidos negociaron hasta el mismo 1980. Vease ~Conversaciones 
entre Peter Tarnoff y Fidel Castron. 16 y 17 de enero de 1980, Washington, Peparta- 
mento de Estado. 
Memorando Brezezinsky al presidente Carter, titulado uLa URSS y Etiopiaa, 31 de 
marro de 1 978, Anexo Slave D, Washington. 
Memorando 19 de rnarzo de 1977, Washington. 
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facturaba la polltica de la isla en Washington e irnpedia el desarro- 
lla de todo rnovimiento politico contestatario. 

Particularmente de 1953 a 1959, para todo el periodo, Estados Uni- 
dos se concentr6 en la din6mica interna de la  sociedad cubana. Hasta 
diciembre de 1958, mientras m6s avanzaba la lucha de las fuerzas revolu- 
cionarias contra la dictadura de Fulgencio Batista, haciende evidente el 
triunfo revolucionario, la administracibn de Einsenhower incrementaba 
m6s el apayo al  r4gimen batistiano y buscaba un recambio de ella que 
no afectara sus intereses. 

Cuba, en cuanto a su polltica exterior, no representaba ningljn in- 
ter& para la administracibn de turno. Podemos percatarnos que tal po- 
litica se despleg6 en dos periodos fundamentales: uno dentra del cual 
se tratb de penetrar al moviendo revolucionario con agentes de la CIA, 
que mantuvieran a! tanto a la administracibn norteamericana de la que 
estaba sucediendo mientras se apoyaba a la dictadura, y otro en el que 
habiendose percatado de que Batista no podria resistir el empuje de las 
fuerzas revolucionarias, la administracibn se concentr6 en la busqueda 
de una cralternativa plausiblen que le permitiera sustituir a Batista por 
una junta civico-militar, dar un golpe de estado o realirar una invasi6n 
n ~ i l i t a r . ~ ~  

De 1959 a 1965 es el periedo en que las adrninistraciones de 
Einsen hower (1 953-1 961 1, John F. Kennedy (1 96'1 -1 963) y el primer periode 
de Lindan B. Jhonson (1 963-4 969) se concentraron en la situation interna 
de Cuba. Particularmente Einsenhower lo hiso bajo el principio b6sico de 
que rtsi no le habia sido posible frustrar la toma del poder por parle de las 
fuerzas revolucionarias, al menos irnpedirian que esas fuerzas se consoli- 
daran en el podern, para lo cual esa administracibn se concentrb en des- 
plegar todas las acciones imaginable5 para lograr sus o b j e t i v ~ s . ~ ~  

Dentra de ese periodo, y ya bajo la administracibn de Kennedy, se 
continuaron profundizando las acciones internas, la ejecucibn de la in- 
vasi6n de Girbn, el plan Mangosta, las bandas contrarrevolucionarias, 
junto a la Crisis de Octubre, que fue el resultado del inter45 y despliegue 
de todas las acciones dirigidas a invadir a Cuba en gran escala. Las accio- 
nes contrarrevolucionarias internas se prolongaron con posterioridad a6 

rs Desde siernpre Estados Unidos le sac6 [as castahas del fuego a las Plites politicas 
en Cuba, de aqui la confianza que siernpre tuvieran de que en Cuba no podria 
ocurrir nada que cuestionara el poder de Estados Unidos de mediar siernpre de una 
manera exitosa. 
VPase revista Cuba Socia!ista, no. 1 5 ,  pp. 3-6. 



P(ltfT1CA INTERNAZIONAL 

asesinato de Kennedy, hasta la derrota de la contrarrevoluci6n interna 
en 1965. 

El foco de la politica norteamericana hacia la dinimica interna cu- 
bana se comportaba como una cuesti6n de prioridad, lo  que no quiere 
decir que no se prestara para entonces atenc i6n por parte de Estadas 
Unidos al impact0 externo que la revolucion cubana podia tener, espe- 
cialmente en ArnPrica Latina, razbn por la cual, por medio del llamado 
libro bianco, particularmente fue desplegada una ardua y agresiva cam- 
pafia dirigida a proclamar a Cuba como incompatible con el sisterna 
interamericano, y expulsarla de la OEA en 1962, justifidndolo con la 
incompatibi l idad entre su regimen rnarxista-leninista y e l  sistema 
interameri  tart^.^^ 

Sin embargo, todo ello actuaba como un complemento de la agresi- 
vidad, pues l o  fundamental -el caricter agresivo de esa politica- estaba 
en la actividad contrarrevolucionaria armada interna, cuyo objetivo fun- 
damental era aplastar sangrientamente el regimen revolucionario de Cuba. 

De 1965 a 1986, estos afios que abarcan la partefinal de la adminis- 
traci6n de Jhonson hasta el comienzo de los dos ultimos atos de la ad- 
ministracibn de Ronald Reagan, es decir, hasta 1986, el activism0 
revolucionario externo de la revolucidn cubana deterrnin6 que la politi- 
ca norteamericana, sin dejar de prestar atencibn a 10s asuntos internos 
de Cuba, se concentrara fundamentalmente en su presencia internacio- 
nal. Las administraciones de Nixon (1 969-1 974) Ford (1 974-1 977) y Carter 
(1 977-1 981) fueron particularmente agresivas en seguir muy de cerca el 
activism0 internacional de Cuba, y prestd, mayor atencitrn a este foco 
externo de la politica, aunque Carter combin6 esa agresividad con la 
bcisqueda de un mod0 de entenderse con Cuba. 

La participation dei Che en Bolivia, y la de Cuba en ~ f r i c a  -esta 
Cltima reforzada a partir de 1975, la ayuda cubana a 10s movimientos de 
revolucionarios en Centroambica y su activism0 en el Movimiento de 10s 
Parses n o  Alineados y el Grupo de 10s 77- determinaron que el foco de la 
politica en esos aAos se concentrara en la presencia internacional de 
Cuba. La isla, a palt ir  de comienzo de la d k a d a  de las setenta, avanza- 
ba, sobre todo econbmicamente, desde el punto de vista institucional. y 
su situacibn interna no presentaba atractivos particulares para tratar de 
desestabilizarla desde dentro. 

Las cosas han cambiado tanta, que hoy se abre paso la idea de que la OEA debe 
levantar la resolucibn pot la cual expuld a Cuba, y m65 que ello, desagraviar a 
Cuba por !a injusticia cometida en 1962, aunque Estados llnidos no es partidario de 
tales acciones y exige que Cuba, si quiere retornar a la OEA, debe cumpfir los 
requisites de la llarnada Carta Dernocrhtica. 



Comenzaron asi 10s condicionamientos que se l e  exiglan a Cuba 
para tener buenas relaciones con Estados Unidos, consistentes en: 

* Romper sus conexiones con la Unidrn 50vi&tica.~~ 
Dejar de ayudar a 10s movirnientos revolucionarios en general, y 
en Centroamerica en particular. 

* Retirar sur tropas de Africa. 

Por su puesto, que tales condicionamientos represents ban tam b i b  
una aceptacibn t6cita de que la revolucitrn cubana era un proceso que 
mostraba un alto nivel de consolidacfbn en lo  interno, por Io que 10s 
esfuerzos fundamentales para derrocarla se consideraba habia que rea- 
lizarlo en el plano de 5u accionat international. 

Tales condicionamientos de la politica han perseguido siempre a 
Cuba en sus relaciones con Estados Unidos, aunque fueron particular- 
mente agudos a partir de la segunda etapa de la participacibn de Cuba 
en ~ f r i c a ,  coincidentemente con el conflicto en Centroamerica, el 
liderazgo cubano en el Movimiento de Paises No Alineados y el  fortaieci- 
miento de la colaboracion con la Union SoviC.tica y el resto de los enton- 
ces paises soc ia l i s ta~ .~~  

De 1986 al2008, el comienzo de la segunda mitad de la decada de 
!os oshenta marc6 u n  period0 nuevo en !a confrontacihn entre Cuba y 
Estados Unido~,~O con acontecimientos como: 

El paulatino proceso de derrumbe del campo sociatista y la caida 
de la Uni6n Soviktica en 1991. 
La crisis econdmica cubana, que comenzando oficialmente en 1989, 
ya habia venido avanzando desde 1987, a partir de las dificulta- 
des que ernpezaban a manifesarse en el intercambio econ6mico 
externo de la isla, especialmente con el campo socialista y la Uni6n 
Sovietica en particular. 
Las causas 1 y 2 por corrupcibn y narcotr i f  ico que estallaron en 
medio de la crisis econbrnica de 1989. 
Las rnljltiples dificultades sociaecon6rnicas internas que afecta- 
ron seriamente el nivel de vida de la poblacibn cubana. 

" Esta exigencia era una falacia basaba en la apreciacibn de que Cuba era un satelite 
de la UnEbn Sovi&tica, us6ndola para dezacreditar a Cuba: sin embargo, ellos 
rabian que Cuba ten ia  una polltica exterior propia. V6ase Nota Confidential. 
Memorando de Anhlisis Presidential, NSC-6, 23 de mayo de 1978, firmada por 
Zbiniew Brezezinsky, punto 5. 
A Estados Unidos le prqcupaba especialmente la colaboraci6n militar entre Cuba 
y la Uni6n 5ovietica en Africa. 
Vbase revista Economia y Desarrollo no. 4, La Habana. 1996, pp. 91 -1 11. 



P O L ~ T I C R  INTERNACIONAL 

La combinacibn entre las causas 1 y 2, y la  situaci6n provocada 
par la crisis econ6mica interna, en particular, producian una valora- 
cibn en las esferas de la politica de Estados Unidos hacia Cuba que no 
daban oportunidad ninguna de que la isla lograra sobrevivir a ta l  
situaci6n. Se consideraba en las esferas politicas de la  administracibn 
-concluEa su rnandato Ronald Reagan y comenzaba George Bush pa- 
dre- que en Cuba habia dos crisis internas, que se retroalimentaban 
mutuamente: una crisis econbmica, considerada como irreversible, y 
una crisis en la esfera politica, que tocaba a 10s m6r altos niveles del 
poder en la isla. 

A partir de entonces se concebia que el momento por el que Cuba 
atravesaba fuera el m6s idbneo de los liltimos treinta aiios para producir 
el derrocamiento de la revolucibn. 

Entonces la negativa dinimica interna de la  sociedad cubana co- 
men26 a ser el pivote sobre el cual camenzaron a girar casi todas las 
acciones de la politica norteamericana, apoyandose en las medidas si- 
guientes: 

Reducir a su mlnima expresibn la posibilidad de que Cuba hallara 
nuevos socios y mercados en el entorno internacional, irnpidien- 
do a toda costa su reinsertion econ6mica internacional. 
Aprobar la  llamada ley Torricelli en 1992, que at rnisrno tiempa 
que eliminaba el comercio de Cuba con filiales de empresas nor- 
teamericanas en terceros paises -1ogrado durante la d k a d a  de 
10s ochenta- proveia 10s pasos, rnecanismos e instrument05 para 
hacer avanzar la llamada svbversidn pacifica in t~rna.~ '  
Se desataba una feroz campaAa dirigida a demostrar que las mas 
altas autoridades cubanas estaban enraladas en el narcotrifico, 
tratando de derneritar totalmente las fuertes medidas tomadas 
por el gobierno y el liderazgo politico de la  r e v o l ~ c i 6 n . ~ ~  
Ajustar la  politica norteamericana a la situacibn de emergencia 
que significaba el potencial derrumbe de la revolucibn cubana, 

3 El comercio de Cuba con las filiales representaba no m65 del 15%; pero se trataba 
de productos que, o llegaban tarde, o no era posible obtenerlos en el mercado 
socialists. Se dice que la ley Torricelli encerraba el eclecticisrno, de que al rnismo 
tiempu que eliminaba et comercio inducia medidas de acercamiento que permitie- 
ran desplegar el llamada Carril II. 

3 La5 fuertes medidas adoptadas pot Cuba contra el fenbmeno del narcotrdfico, con 
el fusilamiento de altos oficiales de las FAR y del Minint, eran demeritadas. Se 
acusaba a 10s lideres de la revolucibn de estar enrolados en el delito, y se desataba 
una fuerte campafia dirigida a desacreditar a Cuba. 
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fen6meno que debia producirse bajo el modelo de la Rumania 
de C e a ~ s e s c u . ~ ~  - Mientras que la ley Torricelli Ileg6 en 1992 para frustrar el cemer- 
cia international de Cuba, el paquete legislative de la ley Helms- 
Burton tenia como objetivo esencial frenar toda posibilidad de 
que Cuba articulase e hiciera avanzar las relaciones con el capital 
e ~ t r a l l j e r o . ~ ~  
d l  mismo tiempo se adoptaban las medidas necesarias para 
revitalizar a la contrarrevoluci6n interna bajo el modela de la 
subversion pacifica interna. Los temas de derechos humanos, 
democracia y economia de mercado tomaban un papel central 
en las exigencias que se hacian y aun se hacen a Cuba. 
Con el advenimiento de la administraron de George Bush, hijo, y el 
derribo de la5 torres gemelas del World Trade Center, Cuba pasaba 
a forrnar parte del grupo de 10s 60 urincones oscuros del mundon, 
acusada de participar en el terrorismo, y por tanto objeto de la rn6s 
ag resiva estrategia desatada por la politics norteamerica na, que solo 
recuerdan la agresion a Vietnam o la Crisis de Octubre. La tesis del 
cambio de rPgimen ganaba fuerza arnenazadora, sobre la base de 
tomar todas las medidas para acelerar ese proceso. 
En el 2004 la Cornisibn Powell producia el ctdocumenton que orien- 
taba como debia producirse la transicibn de la  isla, vikndose este 
posteaiormente reforzado por la intervencion de Condoleezza 
Rice en el 2006. Otros intentos ya se habian hecho; pero estos 
documentos cuentan con un denominado Anexo Secreto, y con 
la intencidrn de acelerar el proceso de la transicibn de Cuba hacia 
el pluripartidismo, la demacracia liberal y la economia de merca- 
do, bajo una estrategia de cambio de regimen en Cuba.35 

E l  derrumbe debia sobrwenir, y se Ilenaron los hoteles de periodistas que lo espe- 
raban. Rumania era el modelo que se avizoraba. El per~odista norteamericano- 
argentino AndrPs Openhaimer publicaba entonres ala hora final de Castra)). 
Pera la Helms-Burton llegaba m6s, bajo el sindrome del temor de que en 1 998 ya 
la economia cubana habia salido de la crisis econbmica y cornenzaban a llegar las 
inversiones extranjeras. y habia que frenar a toda costa el proceso de reinsercibn 
econbmica de Cuba, de aqui que las amenazas contenidas en el capitulo del trAfica, 
para sancionar a los potenciales inversionistas, y la amenaza de negar las visas a 10s 
empresarios extranjeros que negociaran con Cuba. formaban el contenido esencial 
de esta ley, espec~almente promovida por la derecha cubano-americana, y alenta- 
da su firma dentro de la administracibn de Clinton, a partir de la prov~cacibn que 
traje como consecuencia el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 
de febrero de 1996. 

35 Con tales medidas la agrwividad de la politica norteamericana hacia Cuba retorna- 
ba a 10s peores rnomentos que e5 posible recordar, y la isla volvia a estar amenaza- 
da de sufrir una agresibn militar par Estados Unidos. 



A partir de entonces se adueiiB y fortaleci6 dentro de la politica 
norteamericana una vision que pone 10s asuntos de la din6mica interna 
de la sociedad cubana en el centro de [as acciones, mecanismos e instru- 
mentas para derrocar a la revoluci6n. 

Existe entohces un inventario de asuntos, tal vez cambiantes hacia 
el futuro, sin 10s cuales el conflicto entre Cuba y Estador Unidos se nos 
haria hoy incomprensible, y que a nuestro entender sen: 

1. El papel determinante que la din6rnica interna de la sociedad 
cubana continuarh desempehando en la politica de Estados Uni- 
dos contra Cuba.36 

2. La insistencia de Estados Unidos por perseguir la proyeccibn ex- 
terna de la politica cubana, donde quiera y de cualquier signo 
con que ella sea desplegada por el liderazgo politico de la isla, 
junto a la continua actividad de Estados Unidos por desprestigiar 
a la3? revolucibn ~ubana.~* 

3. La continua actividad encaminada a la eliminacidn fisica del mAxi- 
rno lider de la revolution. 

4. El  continuo trabajo de los formuladores de politica hacia Cuba, 
dentro de ias adrninistraciones norteamericanas, por rnantener a 
nivel de instrumentos y de todoz 10s dispositivos e instituciones 
una rnatriz agresiva, Ilrnica, de politica para tratar a Cuba, promo- 
vida tarnbien a nivel internacianal en correspondencia con el pro- 
ceso de internacionalizaci6n del conflicto entre arnbos paises. 

5. Un accionar para endurecer continuamente la  politica de blo- 
queo contra Cuba por rnedio de la persecucibn de 10s viajes, las 
sanciones y multas financieras, 10s obst6culos a las inversiones y 
de las relaciones cornerciales. Es cierto que la Helms-Burton quit6 
al presidente la potestad de manejar la politica de bloqueo, y la 
traslado al Congreso; per0 la administracibn puede tomar medi- 
das punitivas, como tuvo lugar con el endurecimiento de las con- 
diciones del comercio, la restriccibn a la5 remesas y 30s viajes en 
ambas direcciones. 

Erteban Morales: rtUna alternativa de modelacibn dcl conflicte Cuba-Estados Uni- 
dos en 10s urnbrales del siglo xxw, revista lberoam&rica, no. 4. 2006, pp. 43-72. 
A diferencia de lo que ocurrib en otras admin~strac~ones, la actual de George Bush, 
hijo, no permite la m65 minima disidencia respecto a la politica hacia Cuba, habien- 
do logrado crear un dispositivo dentro del cual Zodos acthan en la misma direccibn 
contra la tsla. 
La politica nortearnericana no ve con buenos 010s la labor humanitaria de Cuba en 
el mundo. cornportdndore ante ella, prdcticamente, como algo arnenazante para la 
hegemonia de Estados Unidos. de aqul 10s rnljltiples obsticulos que pone para que 
Cuba pueda desplegar esa labor. 



6. La continua alianza entre las administracianes norteamericanas y 
los sectores de la derecha cubano-americana por hacer del Con- 
greso de Estados Unidos un instrumento de permanente legisla- 
si6n contra Cuba. 

7. El permanente interes por profundizar el carscter transnacional 
de !a agresividad econ6mica contra Cuba. 

8. El continuo accionar de las administraciones nortearnericanas por 
rnantener y fortalecer a 10s sectores de extrerna derecha de la 
comunidad cubana en Estados Unidos, y brindarles todas las faci- 
lidades que les permitan siernpre agredir a la revoluci6n cubana 
tanto dentro de Estados Unidos camo en el extranjero, conec- 
thndolos con la disidencia interna en Cuba. 

9. Manrener una permanente actividad de propaganda contra la 
revolucibn cubana, principal'rnente desde los dispositivos de Ra- 
dio y TV Marti. 

10, Estados Ilnidos se esfuerza continuamente por mantener una co- 
ordinaci6n ideol~gica y politica con sus aliados, especialmente los 
europeos, que m6s a116 de las discrepancias respecto a la politica 
hacia Cuba, existente en el campo economico, 10s mantenga arti- 
culados a una estrategia politica para subvertir a Cuba, reforzan- 
do este mecanismo con la articulaci6n de una polltica contra la 
isla, dentro de la cual un grupo de los quefueron paises socialistas 
-1iderados ahora por 10s checos- mantenga una perenne labor de 
hostigamiento contra Cuba a nivel internacionaL3¶ 

La revolution cubana lucha y tendra que continuar luchando con- 
tra todos 10s escenarios anteriormente esbozados, tornando ademas en 
consideration que Estados Unidos se ha propuesto restaurar su hege- 
mania, y sobre todo recuperar los espacios perdidos en su histbrico 
traspatio. Cuba ocupa un espacio destacado dentro de esa estrategia 
agresiva. 

Algo han cambiado las cosas desde que cornen26 este conflicto; 
pero la agresividad continlia, avnque la rnaquinaria no haya logrado 
funcionar como Estados Unidos la disefib. Cuba se ha defendido. Esta- 
dos Unidos trazd una politica contra la isla para un mundo, que s i  cam- 
biaba, no le daria tiempo a sobrevivir para verlo; per0 resulta que hoy es 

Los aliadas de Estados UnEdos no lo siguen en la politica de o tener relaciones 
econbrnicas con Cuba. Esos son 10s casos particulares de CanadA, tnglaterra y otros; 
pero si cornparten la estrategia norteamericana de hostigar a Cuba para hacerla 
cumplir 10s condicionamientos en tPrminos de derechos humanor, pluripartidismo 
y las llarnadas elecciones libres. 



Estades Unidos el que est6 aislado con su politica hacia la isla. Cuba, por 
su parte, avanza, incrementando su capacidad de defenderse de mane- 
ra integraLm 

No obstante, hoy la permanente tozudez de Estados Unidos por ar- 
marse, mantener la guerra contra el terrorisma y haber aaivado reciente- 
rnente la cuarta flota para que se pasee por los mares del hemisferie, son 
el sintoma m6s evidente de cu6les son las intenciones de la extrema dere- 
cha norteamericana hacia el futuro inmediato. Esperamos que 10s desa- 
fios que Estados Unidos tiene'ante si, que son muchos y disimiles, 10s haga 
reflexionar acerca de la necesidad de rectificar el rumbo. 

A1 ganar la presidencia en el 2008, con el candidato dem6crata Barak 
H. Obama se abre una nueva incbgnita, acerca de c6mo podr6 manejar la 
politica hacia Cu ba;41 pero lo derto es que Obama, con la voluntad politi- 
ca de hacerlo, podria carnbiarla, a partir de que tiene todos 10s hilos, 
como no los tuvo ningdn presidente en 10s ciltimos treinta afios. 

Obama y la politica hacia Cuba en sus primeros 
cien dias de mandato 

En noviembre del 2008 el dembcrata Barack Obama accede a la 
presidencia de Estados Unidos con la propuesta de conversar con la di- 
reccitrn politica cubana. fa1 posicibn comenzb siendo inbdita para los 
ljltimos tres decenios, en que ningdn presidente norteamericano habia 
planteado tal intencibn. Finalmente esa actitud ha vuelto a quedar con- 
dicionada, como siempre lo fue en las ultimas cuatro decaclas; pero real- 
mente asi cornento: con una voluntad expresa de dialogar con Cuba sin 
condiciones de ningOn tipo. iQue lo hizo ajustar su posicibn inicial? Aun 
no lo sabemos con exactitud. 

La campaAa presidencial de Qbama en relacibn con el tema cubano 
se realizb sobre ta base de eliminar las restricciones que George Bush 
habia dispuesto sobre las remesas y los viajes a Cuba, y expreso al mismo 
tiempo que estaria dispuesto a dialogar con la direcci6n cubana, lo que 

Los procesos que tienen lugar en America Latina han venido en auxilio de Cuba, que 
ya no estd sola. Estados Unidos tiene que emplear sus fuerzas en muchas direccio- 
nes. Ya no las puede concentrar todas en la isla. 
En el dossier La Jiribilla, de diciembre del 2008, analizamos esle asunto y mostra- 
mos cbrno, al haber ganado el estado de la Florida, la debilidad en que se encuen- 
tra la extrema derecha cubano-americana, la campaha con que gano en el estado, 
el rnandato politico que ha recibido al acumular m65 de trescientos cuarenta votos 
electoraies, el nuevo Cangreso y el ambiente, tanto interno como internacional en 
relacibn con Cuba, Obama podria cambiar la politica hacia Cuba sin Emportantes 
costos politicos hacia el futuro. 



satisfizo asi los intereses de la mayoria de la cornunidad cubana-america- 
na; sin embargo, tambiPn expresb que mantendria el ccembargo}>, respal- 
dando de ese modo 10s intereses de 10s sectores m6s reaccionarios dentro 
de esa cornunidad. Asi, en su discurso de campatia en Miami, Obama 
daba a cada sector de la carnunidad lo que cada uno esperaba, estrate- 
gia que le result6 muy provechosa y que Fe permitib realizar la praeza de 
ganar el estado de la Florida; mas desde el propio discurso mencionado 
se observaba claramente un comportamiento del entonces aspirante a la 
presidencia, como si Obama tuviera todos 10s hilos para Cuba y hacer las 
cosas como quisiera. Tal parecia que pondria la agenda, invitaria a quie- 
nes C.1 deseara a las conversaciones, yen  general que llevaria a Cuba a la 
mesa de negociaciones que preparase, como s i  la isla estuviese desespe- 
rada por seguirle la corriente al sefior pre~ idente .~~ 

Pero lo que mi5 absurd0 nos parecia y nos llamaba mucho la aten- 
dbn,  desde el principio, era que Obama, considerado como un tipo inte- 
ligente, renovador y con cierto esplritu negaciador, decidiese mantener 
el bloqueo contra Cuba, sobre todo con lo desprestigiado que ha resul- 
tad0 ser este instrumento, cuestionada su eficiencia, muy criticado, tan- 
te  interna como externamente, a nivel hemisfkrico e international, y tan 
sornetido por Cuba a un tratamiento qtre le ha impedido cumplir sus 
objetivos definitkos. No obstante, si tomarnos en cuenta las actitudes y 
medidas adoptadas por Obama con Cuba en sus primeros cien dias, po- 
dremos percatarnos de lo sfguiente: 

T .  Obama habia declarado que quitaria la prision de la base de 
GuantAnamo, aunque ahora restaura 10s trjbunales para juzgar 
a 10s presos, y el Congreso le infiere una derreta importante en 
sus intenciones at no otorgarle 10s 80 000 rnillones solicitados 
para desmantelar esa prisi6n. 

2. Ha cumplido su promesa de levantar las restriccianes a las remesas, 
aunque al mismo tiempo ha solicitado al gobierno cubano reba- 
jar la tasa de descuento al dinero remesado hacia Cuba desde 
Estados Unidos. 

3. Ha levantado las restricciones a 10s viajes de los cubano-america- 
nos a Cuba. 

4. Complernenta tales medidas con la extensi6n del concept0 fami- 
lia, es decir, amplia !as personas que pueden recibir rernesas. 

5. No plantea limites a las rernesas ni a 10s viajes, y amplia la canti- 
dad de dinero que los cubano-americanos pueden gastar en Cuba. 

a Esteban Moralez: ~Obama y Cuban, en internet, enero deb 2009. 





negociaron sus diferencias como parte de un di6logo dirigido a norma- 
lizar las relaciones: 

James Carter Ilegb a la gresidencia con intenciones honestas de 
cambiar la politica hacia Cuba y norrnalizar las relaciones. Tales 
intenciones aun no se observan en Obama. En ello solo podria- 
mos otorgarle el beneficio de la duda. 
En la 4poca de Carter ambos gobiernos negociaron y llegaron a 
wries acuerdos importantes sin condicionamiento de ningtjln tipo. 
Al grincipia, ni Cuba antepuso el levantamiento del bloqueo como 
una condici6n para negociar, ni Carter condicionb, al principio, 
las negociaciones a que Cuba hiciese ninglin gesto. Por su parte, 
Obarna si condiciona ahora los pasos con Cuba, a que esta ljltima 
de .ccseAalesn que satisfagan 10s intereses de Estados Unidos. 
No se observan hasta ahom en Obama intenciones claras de con- 
versar con Cuba, a pesar de que las presiones que tiene sobre si, 
especialrnente hemisfkricas, aunque tarnbibn globales, le obliga- 
rlan a seguir una actitud m6s negociadora con la isla. 
Obama, casi cincuenta aiios despubs, confia en el bloqueo como 
un instrumento de presion contra Cuba; pero el blcqueo no solo 
ha mostrado su inefectividad, sino que adem6s es una politica 
fracasada que pricticamente no tiene adeptos en ninguna par- 
te, fuera del mismo circula de la extrema derecha que apoy6 a 
Bush. Entonces nos preguntamos, salvo en Flevar las cosas a como 
estaban antes, eliminando las restricciones a los viajes y a las 
remesas, Len qub realmente se diferencia la politica de Obama 
hacia Cuba de Fa de Bush? I5 

El condicionar aspectos bilaterales de las relaciones entre arnbos 
paises a los aspectos multilaterales o internacionales nunca dio resulta- 
do; ahora mucho menos, ruando Cuba tiene un nivel de prestigia y 
aceptacibn hernisfbrica e international como nunca antes tuvo. El resul- 
tada can esta politica es que Estados Unidos hace mucho tiempo ya es 
quien est6 aislado, y no Cuba. 

Obama muestra la misma tozudez imperial que Bush, y al parecex 
nada de inteligencia, cuanda no hace uso de la capacidad politica que le 

iTiene Obama ya una polltfca hacia Cuba? AFgunes analistas se inclinan a pensar que 
Obama no ha concluido la rwisibn de la polltica hacia Cuba y que no la tiene todavia. 
Yo creo que definitiva no, pues Obama no tiene tiempe para dedicarle a Cuba, que 
sigue sin ser una prioridad; pero la  isla fue objeto de una campafia que le perrnitio 
ganar el estade de la Florida, y pienso que alguna atencibn tlene que darle. Tal 
atenci6n na puede sino ser sobre la base de lo que defin36 para Cuba desde la 
campafia: levantar las restricciones ya mencionadas y mantener el bloquea. 



daria en el hemisferio tratar de negociar sus diferencias con Cuba, lo 
cual le han pedido casi todos los mandatarios de la regi6n y otros tantos 
a nivel international. 

Al parecer alguna cabeza caliente y mal intencionada le ha dicho a 
Obama que alin el bloqueo podria ser efectivo. LO solo se trata de que 
el presidente no est6 en disposicibn de echarse encima 10s enemigos que 
no aprobarian levantarlo, que no son pocos 

No obstante, pienso que tiene que haber una estrategia detras de 
las acciones y el discurso de Obama para Cuba actualmente. Una estrate- 
gia, tal vez aljn no dedinitivamente disehada, pero una cierta estrategia 
al din. En tat sentido, y a nivel de hipbtesis, para complementar la actua- 
lizaci6n sugerida consideramos que, por el modo en que el presidente 
Obama ha manejado 10s asuntos de Cuba en sus primeros rneses de go- 
bierno, todo parece indicar que: 

I. Obama quiere seguir utilizando el bloqueo como una palanca de 
presi6n contra Cuba; per0 dentro de ese context0 redisefiar la 
utilizacibn de sus instrurnentos y combinarlos con un discurso 
diferente. Es decir, parece ser que para Obama el bloqueo no ha 
sido tan ineficiente en s i  mismo, sin0 mas bien por haber sido 
utilizado de manera no adecuada en cuanto a sus instrumentos, 
y haber combinado ademis el uso de esas instrumentos con un 
discurso dernasiadol duro. Recordernos que la preocupaci6n fun- 
damental con Bush, de varios de 10s ideologoz que ahora acom- 
paAan a Obama, fue que a1 ex presidente se le habia ido la mano 
dura. 

2. Por lo que es posible observar claramente una cierta estrategia 
que diferencia a Obama de la seguida por Bush. Mientras este 
liltimo alejaba a Cuba de 10s cubanos residentes en Estados Uni- 
dos, Obama ahora quiere acercarlos. 

3. En realidad parece que Obama quiere dividir el bloqueo en dos 
partes: c6mo este afeda a1 ciudadano cornOn y c6mo al  gobier- 
no cubano. 

4. Al levantar las restricciones a las remesas y 10s viajes amplia el 
marco en que estas relaciones se darian: 10s cubanos pueden 
enviar cualquier cantidad de dinero a todos Ios familiares que 
deseen, pueden gastar m6s en Cuba, y como si fuera poco, 10s 

No parecen haber junto a Obama personas que realmente lo puedan asesorar en la 
politica hacia Cuba. y como si fuera poco, estd repitiendo la dependencia que ya 
rnostraron otras adrninistraciones, que dejarse guiar por miembros de la mafia 
cubano-americana, como ha side recientemente el caso de Bob Menbndez. 





en manifestaciones aceptar !as crflexibilidadess que el gobierno estado- 
unidense est6 exigiendo a Cuba. Esa es la intencibn: subvertir al pais 
supuestamente de manera pacifica. 

Es decir, Obama, partidario del llamado poder blando, continlja 
utilirando el bloqueo; pero solo en la direction que beneficiaria de ma- 
nera m6s directa sus intereses de subversibn interna: desprestigiar al 
gobierno cubano, hacer aparecer a Estados Unidos como benefactor y 
ganarse la simpatia interna de 10s cubanos comunes, hasta lograr que 
estes se manifiesten en la direcci6n de 10s intereses de Estados Unidos. 

No es un secret0 para nadie que Obama es partidario del ccefecto 
demostracibnn, que una sociedad rica y poderosa, como la norteameri- 
cana, tendria sobre la sociedad cubana, por lo que se pone claramente 
de rnanifiesto que se trata de trn combate entre dos sociedades, donde 
una, la imperial, quiere aplastar a la otra con todo su poder. 

Entonces nos preguntamos: itiene Obama una politica hacia Cuba? 
Si  la tiene, de romp6s de espera, provisional o de corto plazo, per0 la 
tiene. ZEs entonces esa politica de Obama igual a la de Bush? Creo que 
no. i E s  esa potitica de Obama exactamente mas de la mismo? Tampoco. 
i E s  esa politica de Obama mi5 Enteligente que la de Bush? Si  lo es, por- 
que es mas dificil de contrarrestar. 

Pa gran debilidad de la politica de Obama es que trata de llevarla 
adelante en un context0 dentro del cual se presentan las mejores condi- 
ciones internacionales para Cuba y las peores para 'Estados Unidos, en 
una circunstancia en que la crisis econbmica tan dificil que vive hay Esta- 
dos Unidos limita mucho el edecto demostracion que la  inmensa mayoria 
de 10s cubano-americanos pudieran ofrecer a Cuba; pero no deja de ser 
un reto que la isla dehe enfrentar utilizando todas sus capacidades in- 
ternas y externas. 

Por tanto, en el context0 actual que se le presenta a la administra- 
ci6n de Obarna, ymtomando en consideracibn que este aun no esta en 
condiciones de levantar el bloqueo, el presidente ha seleccionado la dnica 
variable posible, aunque ya disica de la politica americana: garrote y 
zanahoria, solo que ahora bajo el liderazgo de un nuevo presidente que 
es capaz de matizar y utilizar de rnanera mi5 inteligente tanto la sanaho- 
ria como el garrote. 





P O L ~ T I C A  ENTERNACIONAL 

dos terroristas del T 1 de septiembre del2001, [as guerras de Afganistin 
e Iraq, y las convulsienes politicas que acompatian 10s procesos de cam- 
bias que estan teniendo lugar en Amkrica Latina, zarandearon en cam- 
bio tanta rnodorra del hipotalamo, y persuadieron con una rotundez 
inexplicable de otro protagonismo que desde una fecha bien ternprana, 
el terco gallego de Ramonet explicaba asi de simple: es el otro brazo del 
poder, cornpartido con la ecanomia. 

El rnundo de 10s medios y el debate generado por estos se convier- 
ten hoy en el espacio decisorio en que se dirirne el viejo dilema entre 
gobernantes y gobernados, lideres y liderados. No obstante, no faltan 
quienes siguen relegando su papel a lo meramente instrumental. La cri- 
tics traditional de 10s medios estima queen este nuevo papel protagonico 
est6 la mano de algunos grandes grupos econtrmicas. Otros acusan a las 
burocracias politicas. Se pudiera pensar qwe el punto critica es m6s pro- 
fundo: que reside en la nocibn rnisma de la infamacion y en c6mo se le 
asume. Ese tbrmino, utilizado con frecuencia, lleva en si un punto de 
vista f i lodfico y una manera de ser y de ver el mundo asociada al movi- 
miento y al cambio, que contrasensus de las pricticas m6s extendidas en 
el pensamiento revolucionario del siglo xx y aun en el XXI, demanda 
comprensibn de que la complejidad de la sociedad que 10s seres huma- 
nos se proponen construir, ese mundo que sofiamos mejor y creemos 
posible, exige no solo tener arnplitud y variedad de conocimientos, sino 
tambien el desarrollo de capacidades para su empleo y transformation 
en acciones perdurables y en nuevos valores. 

Sin embargo, a despecho de todo y todos, y gracias a la capacidad 
-no congCnita, si desarrollada- del capitalism0 de reinventarse para per- 
petuarse tanto corno la ha hecho la iglesia, la ideologia de la informa- 
cibn -la cornunicaci~n de masas, que no es cualquier tipo de comunicacion- 
se ha convertido hoy en una gigantesca maquinaria dc creacion de ima- 
ginarios, construction de consensos, establecimiento de liderazgos y, por 
ronsecuencia, en un instrumento vital de consentimiento y de sorneti- 
miento de las poblaciones, a la vez sostkn por excelencia de 105 sistemas. 
politico-econbmicos y sociales. 

Un enfoque desde las teorias politicas y de la  guerra 

Mucho se ha hablado de aquel mornento de la dkcada de los seten- 
ta cuando 10s medios de comunicaci6n estadounidenses movilizaron a la 
poblacion de ese pais para poner fin a una guerra de cuya necesidad 
aiios antes la habian persuadido. Noelle-Neumann describib ese fen& 
rneno que habia ocurrido en la sociedad norteamericana corno crespfral 
del silension: un proceso dinhmico, en el cual las predicciones sobre la 





zaba opciones politicas, econ6micas, sociales, diplom6ticas8 sicol6gicas e 
ideolbgicas, interrelacionadas por el uso de la  informacibn y organira- 
das de forma arm6nica y escalonada en u n  plaso prolongado para [a 
consecuci6n de u n  fin. Se guiaban por u n  enfoqve simple y b6sico: la 
informacibn es un material estratbgico de primer nivel, y la capacidad 
para producirla, controlarla, dirigirla y ernplearla se convierte en un asunto 
de vitalidad para todas las jnstitvciones y organizaciones, y e n  una cate- 
goria de seguridad nacional para 10s estados; pero era un camino en el 
que aljn primaba una sola direccibn, y asi se rnantuvo m65 o menos 
mientras se construian y derribaban hegemonlas, despertando la necesi- 
dad de rescatar el espiritu dialbgico que residia en el origen de las civili- 
zaciones humanas. 

Los medios de comunicacion comenzaron a construir -Lo acaso 
visualirar?- Ios vinculos entre 10s diferentes grupos y a aportar y com- 
partir experiencias que propiciaban la solidaridad social; sin embargo, 
10s medios tambibn ernperaron a exaltar cada vez mas aquellos valares 
colectivos que parecian capaces de unir m6s a la gente, no como comu- 
nidad multirradal, multicultural, multilingiiistica, sin0 como una grey te- 
merosa, sumisa y uniforme, solo comparable a la de la iglesia medieval 
[Curran, 20051. Concebida como instrumento de perturbaci6n y control 
de la inteligencia de los individuos, [a nueva estrategia carecia aOn del 
necesario concierto coral de actores, recursos y medios, cuya posibilidad 
sobrevino en el escenario unipolar emergente del deraumbe socialists y 
eI apogeo de la globalizaci6n neoliberal. Fue ahi, en 1989, cuando las 
fuerzas revolucionarias y progresistas recien descubrian en el conflicto 
centroamericano 10s rasgos de las guerras de baja intensidad, que en el 
seno de la d i t e  neaconservadora comenzaran a concebirse las llarnadas 
guerras de cuarta generacibn, como alternativa a los conflictos emer- 
gentes de la posguerra fria y al terrorismo, pero tambikn para liquidar 
10s asuntos pendientes de esa etapa historica. Las cuatro actas del Comi- 
t4 de Santa Fe y el programatico informe El siglo americano demanda- 
ban una nueva forma de imposiciCEn hegemonica que superara con creces 
todo lo  ensayado hasta entonces. 

A partir de ello se estabfeci6 un mod0 de confrontar gobiernos, 
movimientos politicos y sociales, crisis y carnbios desde una perspectiva 
poco relevante, aseptica, minirnizadora y restrictiva, sobre todo en la 
forma en que el conflicto es transmitido a las audiencias. Ya no ser6n 
nunca mi5 las sangrientas imigenes de la guerra de Vietnam, n i  las mul- 
titudes en avalancha defendiendo el poder conquistado, ni 10s lideres 
vencedores que impactaron al publico en dkcadas anteriores, sino una 
depurada versi6n que se pone a prcreba por primera vez en la invasi6n a 



Panama, y que dos afios despuk, en 1992, la CNN ensaya a lo grande 
con la transmision en vivo de la Tormenta del Desierto, en la que el cas- 
tigo a Iraq par invadir Kuwait es apenas el decorado de wna puesta en 
escena donde 10s actores principales son las ideas y la tecnologla, y la 
violencia extrema parece no existir a resultas de una negociacibn entre 
los rnedios y 10s ejecutores de las decisiones politicas, mientras la irnagen 
deconstruye el imaginario predecesar, sustituykndolo por otro, afin al 
emisor, espectacularizandolo o rnedfatjz6ndolo. 

Crisis, derrumbes y delirios de un siglo americano 

Recien se les rnenciona: 10s acantecimientos en la Unibn SoviPtica y 
Europa del este y su remora ideolbgica en el resto de las fuerzas de la 
izquierda internacional generan un triunfalismo que acelera la edifica- 
cibn del proyecta hegem6nice estadounidense. No hay que detenerse 
en lo ya harto conocido, Solo valga agregar al derrumbe factual del 
modelo el descalabro del mito, la crisis ideologica, moral y cultural que 
ernpuja a una pretendida y rtalternativa)) desideologizacion, el agota- 
miento del paradigma comunicacional, y con PI la  instalaci6n de un pen- 
samiento unipolar y hegem6nico que hace tabula rasa con el pasado, 
introduce de forma -igloriosa!- la falsificacibn de la historia, empeiio 
mayor que 10s intelectuales kenedianos denominaban defensa contra la  
agresibn, y que invotucra no tanto al complejo militar industrial como a 
la industria cultural y de la informacibn, para finalmente lanzar un apo- 
geo inedito del derecho de la libertad de expresihn en sentido sesgado, 
mientras se sepulta el nueve oxden informativa internacional par el que 
la comunidad internacional batall6 durante ajlas. 

El  cuadro del rnundo postsovi6tico que se presenta a la gente -afir- 
ma Chomsky- no tiene !a m6s minima relaci6n con la realidad, ya que la 
verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montafias de mentiras. 
Se ha alcanzado un Pxito extraordinario en el sentido de disuadir las 
amenazas democriticas, y lo realmente interesante es que ello se ha 
producido en condiciones de Sibertad. No es la simple manipufacibn in- 
forrnativa -aAade-, sino algo rnwcho mayor: la imposition de un nuevo 
totalitarismo, en el que el rebafio descsncertado es marginado, dirigi- 
do, arnedrentado, sornetida a la repetici6n inconsciente de esloganes 
patrioteros, e imbuido de un ternor reverencial hacia el lider que le salva 
de l a  destruccibn, seguro de que la lClnica alternativa es servir al estado 
mercenario ejecutor. 

Bajo ese credo se generaliza la pr6ctEca de 10s Ilamados ernbeded 
journalists o periodistas incrustados o insertados, neoformas de corres- 
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ponsalias de guerra con derechos menguados, sometidas a la autocensura, 
que son obligadas a apropiarse dei nvevo lenguaje en que se le va a 
hablar al mundo. El debut es en la guerra contra Yugoslavia, y las au- 
diencias quedan pasmadas ante la aparicibn de !as victimas y 10s daiios 
colaterales, subterfugio sem6ntico que relativiza el horror que viven las 
poblaciones civiles serbias y montenegrinas, y gana el aplauso para las 
armas inteligentes que son capaces de destruir quirljrgicarnente ai crene- 
migon, que injusta e incorrectamente estaba apostado en la azotea de 
un hospital. 

Asi tambien se requerlan pretextos para cumplir la promesa de barrer 
con Cuba: oleadas de balseros, ingreso de embarcaciones y aeronaves al 
espacio maritimo y abreo soberano cubano, actos de terror contra insta- 
laciones turisticas. Y fue en rnedio de esa omnipotencia imperial, cuando 
finalizaba el 2000, que Fidel Castro, que en ninguna de sus estrategias 
politicas habia prescindido de 105 rnedios y la  comunicaci6n de masas, 
culrnina la estructuracibn de conceptos, estrategias y tacticas que habia 
venida eslabonando y desarrollando a 10 largo de su vida revoluciona- 
ria, y que lo llevan a concebir un plan general de contraataque desde 
la Cuba socialists, que n o  ha depuesto banderas y vindica en su heroica 
resistencia la decisibn tremenda de cambiar .el modela: i la batalla de 
ideas! 

El fin del neoliberalismo y fa debacle de 10s partidos politicos 

El paso del keynesianismo al neoliberalismo y su bancarrata poste- 
rior se dan en el fondo de una transnacionaliracitrn economics y empre- 
sarial a la que 10s medios de comunicaci6n no son ajenos. El rcpoders, 
por as{ decirlo, se percata de que ya no pwede mas con la vieja tarea 
instrumental de 10s medios. Prefiere hacerlos suyos y corporizarlos. La 
integration del capital transnacionalizado no Cree m6s en el dogma de 
la especializacibn. Las empresas que crecen y se multiplican, moviendo 
los hilos invisilbles de las naciones, no irnporta cu61 sea su objeto social, 
tienen en su entramado a entes productores rned i i t i co~  y comunicadores. 
Wn magnate australiano da el disparo de arrancada: Rupert Murdoch, 
quien no para hasta que News Corporation sea, como es hay, un gigan- 
te devorador de conciencias. Otro multirnillonario le pisa los talones y 
finalmente lo supera: Ted Turner, y surna, paso a pasa, hasta no ser m6s 
que un codueiio, to que hoy constituye el mayor imperio comunicacEonal 
de la historia humana: AOL-Time-Warner. 

La empresa privada -a la que pertenecen Ios medios- es ahora el 
numen absoluto del nuewo modelo, donde se resumen n o  sola los valo- 
res econbmicos, sino 10s ideoldgicos y de clase. Ya el enemigo no es el 



comunismo (no deja de serlo), sin0 todas las fuenas antisisterna, los 
globalif6bicos, segrjn una definici6n del entonces presidente mexicano 
Ernesto Zedillo, de la que luego rehljlsa ante la acusacibn de ccglobalifilicon 
que les medios rnexicanos le hacen con justeza. 

Agotados sus aprestos, 10s paises y las sociedades neoli berales en- 
tran unos tras otros en crisis estructurales profundas, de altisimo costo 
social, y arrastran consigo economias, clases y formas de la politica y la 
estatalidad, entre muchas m6s ebras y vidas. Esa profunda sima del pro- 
ceso civilizatorio es, por contraposicibn, un instante germinal, en el que 
la erosi6n de 10s modelos sociales tradicionales transforma a la comuni- 
caci6n en u n  ccpuente de cohesidn globaln para sociedades y personas 
que se han quedado sin rumba, y que buscan desesperadarnente aside- 
ros para ctsalvarsen o ccexplicarsen quk ha ocurrido. En la busqueda, todo 
el mundo desea participar del acto de la comunicaci6r1, puesto que en- 
tienden que la necesidad humana por informarse es una demanda obje- 
tiva del desarrollo humano. 

Esta suplantaci6n del poder y de las clases pollticas tradicionales 
por los medios tiene una guinda anecd6tica en lo  ocurrido en 1997 en 
Venezuela, durante la preparacibn de la VII Curnbre Iberoamericana, cuan- 
do el socialcristiano Rafael Caldera se empen6 en sacar adelante en aquella 
reunibn una declaracibn sobre la responsabilidad de 10s medios con la 
informacibn veraz y objetiva. La reaccibn fue unisona, desat6 una crisis 
inolvidable y convenientemente silenciada y desaparecida despubs de 10s 
archivos, que hiro tambalearse a1 gobierno neoli beral venezolano y puso 
al borde del fracaso a la propia cumbre, Fueron los medios y el poder 
que representaban 10s que dictaron las reglas de aquel juego. Para ello 
se apoyaban en una integracidn de saberes que, impulsada por una 
explosibn en la revoluci6n de las tecnologias inform Aticas, se extendia 
como epidernia desde Europa y Estados Unidos, d6ndose la mano para la 
construccidn de imdgenes demibrgicas de un nuevo modelo de liderazgo. 
Asi -rasona Costa-. al erigirse en fen6meno de masas, el acantecimiento 
ccinnovadom se impuso como epicentro del pensamiento y la acci6n hu- 
manas, y definib la personalidad y 10s valores de la nueva 4poca. 

El nuevo liderazgo de los medios 

Era precis0 -explica Kotter desde su raz6n adrninistrativa- liderar y 
gestionar el cambio. Era imprescindible (talinear a la gente, comunicar el 
nuevo rumbo a aquellos que pudieran preparar coaliciones, que enten- 
dieran la visi6n y se cornprometieran a alcanzarla>>; era necesario ccmoti- 
var, inspirar, vencer 10s obst6culos ..., apelando a valores, emociones y 
necesidades cernunesn. Ninguna organizacibn, ninguno de 10s viejos l i- 



deres estaba ya en condiciones de asumir el nuevo liderazgo. Muchos ni 
siquiera formaban ya parte del poder real, habiendo quedado relegados 
a lo merarnente simbblico. No tenian ascendencia en las audiencias na- 
cionales a internacionales, ni capacidad de persuadirlas sobre qw& era lo 
mejor para el pals o el mundo. Fueron 10s medios 10s que asumieron ese 
hist6rico papel. 

Los medios, que venian de un proceso de cohesibn y de hamo- 
geneizacibn informativa y cultural, y se habfan transformado para en- 
tonces en uniformadores de la conciencia social, se mastraron en ese 
instante como el otro factor (la econemia, el primera) o brazo del nuevo 
poder. Pulverizado el mito de la objetividad, sublirnado el derecho a ha- 
blar sin responsabilidad, porque itla iibertad lo merece)) y ccno conoce 
fronteras,), los medios se ciiieron la espinosa corona. La vieja funcihn 
instrumental habia cedida paso al protagonisma y a la capacidad decisoria. 
A sus pies yacia el mito del tripartito ciasico, del que alguna vez fueron 
cccuarto poderg, aun enarbolado para cubrir las impudicias del sistema, y 
esa nueva actitud socarsona de titiriteros que ocultos tras los telones 
mueven 10s hilos de los mufiecos en la escena. 

Es en este justo punto donde, seg6n Acanda, la clase dominante 
ejerce el poder de manera efectiva al reproducirse no abusando de su 
autoridad, sino demostrindola a travPs de su ascendencia y capacidad 
de negociacibn con 10s dominados [Acanda, 2002; Hall, 1981 I y mediante 
el ejercicio normal de la hegemonia. Este esfueszo -ensefia Gramsci- 
combina fuerza y consenso, equilibrados de distintas maneras, sin que la 
fuerza predomine demasiado sobre el consenso, y tratando de que la 
fuerza parezca apoyada en la aprobaci6n de la rnayorfa, expresada me- 
diante 10s llamados ~rganos de la opinion prjblica [en Acanda, 2002; 
Gards, 20071, y que trafdo a la aldea global posmoderna, recuerda aque- 
Ilo atribuido al fil6sofo franc& lean-Faancois Lyotard respecto a que el 
desarrollo de las sociedades posindustriales hacen que en el imbi to de la 
cultura se geste uu nuevo paradigma cultural, donde caen desde un 
punto de vista relativista todas las grandes concepciones o cosmovisianes 
por las cuales el hombre occidental ha vivido, y porque, segdn su visibn, 
no hay verdad porque la misma cultura ha evolucionado de tal manera 
que se centran con una pluralidad de verdades; y esto hace pensar que 
no hay una verdad fuerte, sino que solamente se tienen impreriones 
subjetivas acerca de lo que es la verdad. 

As!, emerge la opinion pllrblica como una categoria de naturaleza 
politica, comu nicativa y simbblica, fraguada entre ciudadanos que, al 
debatir sobre asuntos de interes politico y social, van constituy4ndose 
progresivamente como pQblicos organizados cuyas discusiones y accio- 



nes podrian repercutir, de maneras disimiles y en magnitudes diferentes, 
sobre el poder [Allport, 1937; Rivadeneira, 1976; Monzdn, 1996; Haber- 
mas, 1997, citados por tarcbs, 20071. En ese punto de la posmodernidad 
cuesta descubrir y aceptar la conversibn en metaciudadanos de territo- 
rios sin fronteras, pues estas fueron erosionadas o invisibiliradas por la 
informacion y la cultura, individuos-partes que a la vez n o  pertenecen a 
ningljn lugar y todos adquieren una desarraigada visihn elitecentrica. 

Cu6n lejos pueden llegar hoy 10s medios en la construcri6n del po- 
der y, por esta via, en la instau raci6n y consolidaci6n de las hegemonias 
lo  ilustran las m6s recientes elecciones en Estados Unidos, espacio que 
redime a la maquinaria del infotaiment del descalabro de incomunica- 
ci6n en que se convirtib la cruzada antiterrorista universal posterior al 1 1 
de septiembre del 2001, por la que se pretendi6 conquistar las mentes y 
corazones de Ios musulmanes. Un repasa a la campafia del candidato 
ganador revela la disciplina, coordinacibn y organization de su equipo 
de carnpatia comunicacional, integrado por una vasta red de activistas, 
profesionales y voluntarios, a nivel nacional, estadual y local, que operb 
tanto a nivel tecnol6gico como personal para proporcionar una alta cap- 
tacibn, inscripcihn y movilizacion de nuevos votantes en todo el pais, a 
t r a v b  de un esmerado ejercicio de comunicacibn de masas, en el que la 
construcci6n de sentidos y el factor dialbgico en sinergia con 10s medios 
globalizados activaron las diferencias politicas, y con ellas las preeminen- 
cias y las identidades de 105 elegibles. Ni las encuestadoras, antes con 
una p6tina de objetivas, se salvaron de complejos programas de ingenie- 
ria de datos para incidir, mediante la venta de presuntos resultados en la 
especulacibn y el rnerchandizing electorero, evidenciando que 10s me- 
dios, m6s que articuladores, han pasado a ser una economia en si mis- 
ma, transnacionalizada romo [a real. 

En un sistema desmoratizado y desgastado por una severa crisis y 
una administracibn previa desastrosa, se requeria no solo motivacibn de 
las bases electorales y efectividad del mensaje de cambio de su campaha. 
Tarnbibn eran necesarias mucha creatividad en la elaboracibn de mensa- 
jes politicos y en las vias utilizadas para transmitirlos, de modo que las 
cualidades personales del candidato Barak Obama -joven, carismatico, 
inteligente, articulado, inspirador- resumieran en s i  misrnas una invita- 
citrn suficientemente tentadora para desafiar el statu quo. iTarea de 
politicos? En absoluto. Las Qltimas elecciones estadou nidenses mostra- 
ron a 10s grandes conglomerados de la comunicaciCFn de masas y a 10s 
centros de inteligentzi~ en su doble funcibn de ideologos y financistas 
del poder. Mientras 10s conglomerados mediit icos financiaban la cam- 
pafia demdcrata hasta 10s rbcords, sus subsidiarias producian software, 



publicidad, entretenimientos, cine, television, mrlrsica y animados que 
reproducian 10s nuevos valores. Pocas veces u n  candidato presidencial 
ha llegado a la Casa Blanca con tanta expectativa para su gestion. 

Los medios de camunicaci6n estadounidenses dernestraron haber 
aprendido hasta la saciedad las lecciones de Pierre Bordieu: <(La interio- 
rizaci6n de las estructuras en base a las cuales el grupo social en el que 
se ha sido educado produce sus pensamientos y sus prhcticas, forma un 
conjunta de esquemas pr6cticos de percepcihn -divisibn del mundo en 
categorlas-, apreciacibn -distincion entre lo  bello y lo feo, lo  adecuado 
y lo inadecuado, lo que vale la pena y l o  que no vale la pena- y evalual 
ci6n -distincibn entre lo  bueno y l o  malo- a partir de las cuales se gene- 
rar6n lar pr6.cticas -las elecciones- de 10s agentes s~ciales),.~ 

Wna visibn latinoamericana 

i t bmo aproximarnos a entender y explicar este proceso de empo- 
deramiento de 10s medios en Arngrica Latina? DigAmos10 desde el si- 
guiente esquema: 

Visto desde los sistemas de poder: Brasil (Gracias a 10s nexos 
entre la red Globo y el PNDB, los brasilefios fueron pioneros en 
construir una suerte de plataforma medi6tica de poder que, con 
la excepcibn de 10s gobiernos petistas de Luiz In ic io Lula Da Silva, 
asegur6 la transicibn suave de la dictadura militar al estado de- 
mocr6tico neodesarrollista, uno de cuyos primeros presidentes 
fue precisamente un magnate medihtico: Fernando Collor de 
Melo). M6xico (Los lams entre Televisa y el PAN, o entre el PRI y la 
Organizacibn Editorial Mexicana -m6s de cien diarios, emisoras 
de radio y televisibn- son harto conocidos en la regi6n. En el 
caso del imperio eledrbnico de Ernilio Azcirraga -una de tas gran- 
desfortunas del mundo-, su crecimiento absorbi6 decenas de tele- 
visoras no solo en su pais, sino en todo el sur de Estados Unidos, 
y creb una nueva cultura medfitica; mientras que Mario VAzquez 
Rafia asegur6 durante a h ,  desde antes de la era digital, y aun 
despubs de su descalabro politico, la perdurabilidad del griismo 
mediante la cooptacibn de las bases politicas del pais hasta con- 
vertirlas en una poderosa maquinaria en la que, de paso, queda- 
ron comprometidas al final varias empresas del complejo militar 
industrial mexicano). 

"itado por Alicia G utibrrez en Pierre Bordieau: La5 prdcticas sociales, Centro Editor 
de AmCrica Latina, Buenos Aires, 1994. 



Visto desde 10s medios: Fusiones (Ilustradas por el grupo ArnPri- 
ca, integrado por los 16 principales diarios de la regi6n y la mi- 
graci6n de su junta directiva hacia la ciudad de Miami; o la 
consolidacibn del grupo Clarin, integrando el peribdico hom6ni- 
mo, radiotelevisoras, casas editoriales y otros medios con el des- 
plazamiento de su casa matriz a Washington). Conflicto de dos 
tendencias de contenidos (Entre el rnodelo hi perinformador, ma- 
nipulador y banal prevaleciente, y otro que promueve la erudi- 
cion textual e interpretativa, alternative, apreciable en el 
establecimiento y desempefio de algunos medios locales o secto- 
riales). Paradigma del significado y de la recepcidn (Fuertemente 
marcado por la politizacidrn del periodismo y de 10s criterios edi- 
toriales, par el clientelismo politico y por el mito de la neutrali- 
dad profesional, y que se percibe en la confrontation entre una 
sociedad de editores de medios -la SIP- que defiende una filia- 
ci6n ideolbgica unica de 10s medios y 10s propietarios, apoyada 
en una falsa libertad de expresion, y una federaci6n de gremios 
de periodistas -Felap- enfrentados a su condition de construc- 
tores-consumidores-deconstructores de sentidos, asi camo a su 
responsabilidad de desatar respuestas de masas). 
Visto desde 10s procesos: Aqui el analisis pudiera ubicarse en 10s 
procesos constituyentes y electorales que marcan la nueva epoca 
de cambios en la region, y atender a la reflexibn de Garces cuan- 
do afirma que el af6n por conquistar electores a toda costa ha 
tendido a sustituir un rnodelo de crpartidos pesad~s),~ (domina- 
dos por fuertes aparatos burocr6ticos y plataformas program6ticas 
claramente delineadas) por otro de ccpartidos Sigerosn (concen- 
trados en el carisma de sus lideres yen  el afan de ganar votantes 
a costa de concesiones de coyuntura). El pragmatismo como brd- 
jula politica ha acercado hacia el centro a partidos tradicional- 
mente polarizados, haciendo desaparecer diferencias ideolbgicas 
antaiio mucho mas visibles. Hoy no es extrafio que la izquierda se 
sume a la moda de las privatizaciones, o que la derecha ponga 
en vigor prestaciones sociales 6tiles a sus afanes de legitimacidn. 
En cambio, crla derecha est6 m6s dispuesta a tolerar la existencia 
de desigualdades que la izquierda, y tiende mas a apoyar a 10s 

Aunque la idea se ut~ l~za originalmente para referirse a1 panorama politico italiano, 
podria aplicarse a las realidades de muchas democracias occidentales (Cesireo R .  
Aguilera: aI3erlusconi y la polit~ca posmoderna de partidos en Italian, revista Sisfe- 
ma, no.189. nov~embre del 2005). 



poderosos y a los impotentes. Este contraste es real y sigue sien- 
do importantea [Giddens, 20011. No debe obviarse adem6s que 
dentro de coyunturas electorales es comQn encontrar lo mismo 
alianzas efimeras entre fuerzas histbricamente divergente~,~ que 
batallas campales por contraponer a la supuesta corrupcitrn del 
contrario la presunta transparencia propia. En varios paises de 
America Latina este pragmatism0 ha llevado a la primera magis- 
tratura a individuos que ven la politica como un bussines as a 
bussines. El caso rnexicano es paradigm6tico: can tono de hom- 
bre simple y empresario exitoso, Vicente Fox dejb de ser presi- 
dente local de la Coca-Cola para convertirse en presidente de 
MPxico en el 2000, luego de inwertir 44 millones de d6lares en 
anuncios publidtarios y transmitir 382 spots de televisibn. Ade- 
mi5 de Mexico, Colombia, Argentina y Brasil figuran entre 10s 
paises de la regiljn cuya desarrollo cornunicativo ha favorecido 
un protagonismo de la telewisibn en las campaias politicas, aun- 
que en realidad la lista de naciones pudiera arnpliarse en la mis- 
ma magnitud que s~ han extendido por el continent@ y el mundo 
las pricticas simb61icas nacidas en Estados Unidos. En Bolivia ello 
se manifiesta en la imposibillidad de fundar nuevos medios de 
comunicacibn al servicio de las cornunidades indigenas y campe- 
sinas, que simbolizan a la mayoria del pueblo de ese pais, y a tos 
poderes formales electos y en la ausencia de credibilidad del ca- 
nal oficial del estado por fas transgresiones de 10s gobernantes 
precedentes a Evo Morales; en Ecuador mediante el enfrenta- 
miento total entre 10s medios y el presidente Rafael Correa; yen 
Venezuela con tkcnicas de guerra de cwarta generacibn, en un 
escenario cultural especialmente conflictive y peculiar, donde las 
televisoras Globovisi6n, KatiaTV, RCTV y TVes son actores decisi- 
vos. En Cuba es percibible en la guerra informativa, sirnbolirada 
en mi5 de dos mil horas sernanales de emisiones de radio y tele- 
visibn, acompaiadas por el discurso rnasificador de El Nuevo 
Herald (grupo Hearst) y sus pactos de servicios inforrnativos con 
otros megaespacios hispanicos corno los grupos Unibn Radio, 
Amkrica, Clarin y Televisa en la regibn y mas a116, pot definicibn 
ideocultural, en 10s grupos espafioles Prysa y Colpisa, con lo cual 
se logra un efecto multiplicador y de eco a nivet global. Esta 

Un ejemplo reciente de este fenbmeno en Colombia es analizado por Francesc 
Relea en crLa caida de 10s liberales acaba con el bipartidismon, El Ppis, 30 de mayo 
del 2006. 
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adern65 lo extraterritorial (la creacibn de nuevos espacios ptjbli- 
cos globales mediante el ernpleo de internet y sus recursos -un 
territorio cultural virtual que algunos llaman comunicosfera-, 
como wikis, blogs, posts, cyber comunidades y megaportales, no 
necesariamente dirigidos a las audiencias de 10s paises-meta, sin0 
a las audiencias propias e internacionales. En ello est6 implicada 
casi la totalidad de las instituciones tradicionales como la escuela, 
10s partidos politicos, los parlamentos, las iglesias, las cancillerias, 
las empresas, 10s gobiernos a los distintos niveles, 10s movimien- 
tos sociales, etc., que al proyectarse y buscar una ampliacion de 
su espacio de influencia asumen !as reglas que imponen 10s me- 
dios de comunicacibn, persuadidos de que lo que no aparece en 
los medios muy dificilmente existe en la conciencia colectiva. Por 
esta via se ha tratado de resolver 10s conflictos de la posguerra 
fria, favorecer la ejecucion de decisiones politicas y el triunfo de 
posiciones ideoecon6micas de 10s centros a grupas de poder, 
minar la base de apoyo a los procesos que tienen lugar en esos 
ccoscuros rincones del planeta)) y finalmente aniquilar controlar o 
asirnilar al enemigo, cualquiera que este sea, y alentar la enajena- 
ci6n y conversibn de 10s individuos en PT (Permanent Tourist, 
Perpetual Traveller o Prior Taxpayer) dentro de sus propios paises 
y realidades. 

iQuB hacer ante el nuevo poder? 

Las respuestas a esta pregunta pretenden superar el diagnbstico 
con una actitud que, al presumir de revolucionaria, esboza alternativas, 
en el entendido que en la articulaci6n de la politics, del control de los 
medios de produccibn yen 10s mecanismos de rnodelacibn y moderacibn 
del sistema, corresponde a los rnedios de tomunicacibn establecer res- 
puestas de complejidad epistemologica y transdisciplinaria que, ademas 
de 10s medios y su propio desarrollo tecnolbgico, incluyan el acceso a la 
educacibn, la inforrnacion y a la cuttura (en su noci6n antropologica), la 
construcci6n de capacidades, el desarrollo de 10s contenidoz y del marco 
regulatorio, y tambien -por quti! no- apropiarse de sus mismas armas- 
herrarnientas para, al mejor estilo guerrillero, contraatacar. 

Las respuestas posibles incluyen tambien a Cuba -sujeto y objeto de 
10s procesos mediaticos, actor y espectador de la comunicacibn de ma-, 
sas, demiurgo y taumaturgo de la construccion y la deconstruction de 
imagenes- como parte de un proceso global que, como toda situaci6n 
national, independientemente del modelo politico-economico vigente, 
de la cultura y tradiciones establecidas, es inclusive, y quihrase o no, 



trasciende las fronteras y supera las interpretaciones, politicas y practi- 
cas previas. Algunas de estas propuestas se presentaron provo- 
cadoramente en 1999 durante 10s ciclos de conferencias que el autor 
impartia en el lnstituto lnternacional de Periodismo Josk Marti. Otras 
ideas fueron publicadas mas tarde. AOn no existia la comprensibn que 
hoy comienza a prevalecer de 10s fenbmenos que les dieron origen, y el 
concept0 terrorismo medidtic0 podia sonar como herejia en labios de 
quien lo pronunciara. Hoy las respaldan la ciencia, 10s cambios acurridos 
en Cuba, en Ambica Latina y en el resto del mundo, y la experiencia que 
se ha acumulado. 

En tanto sigue viva la lecci6n de Carlos Marx sobre la propiedad y el 
poder, para subvertirlo es necesario un carnbio en la estructura de la 
propiedad, y por consiguiente en el liderazgo de 10s medios de comuni- 
caci6n. Ello implica rebasar la comprensi6n de 10s p6blicos camo consu- 
midores -heredada de la visidn mercantil de la sociedad- para colocarlos 
en una posicibn de gestores que superen las disfunciones presentes en 
el papel social y socializador de 10s medios, y honren a la informacibn y el 
acceso a esta coma un derecho humano universal e inalienable. 

El increment0 del control social de los medios deberia oponerse a la 
opcibn de lirnitar o anular pricticamente el control o manipulaci6n de la 
informacibn y el despliegue de medios de comunicacibn cada vez m6s 
intrusiwos, mediante la transferencia de ese poder al ambito exclusive de 
sus propietarios, bajo un manto de aparente libertad en el que se pre- 
mia el crecimiento de su fragrnentacion y estratificacibn. Ese control, al 
que se resiste el pensamiento de corte m6s neoliberal, implicari el desarro- 
Ilo de marcos regulatorios de fuerte inspiracian moral y elevada respon- 
sabilidad social, que recuperen y recoloquen la responsabilidad y eticidad 
de 10s medios en el lugar que nunca debieron perder (o en el que nunca 
han estado). 

Deber6 atenderse el desgaste de credibilidad y confiabilidad en los 
discursos oficiales y corporativos, y la erosion de las fronteras fisicas y cul- 
turales, revaluando temas, lenguaje, prioridades, tiempos y atcance que 
hoy tienden a hornogeneizar 10s modelos hegernonicos. Esto atahe tanto 
a quienes controlan el poder, y con &I a la cultura e ideas imperantes, 
como a 10s agentes naturales de carnbio; esas .c(masas)> queen contraposi- 
ci6n tienen un bajo nivel cultural e ideolbgico, ademas de escasos recursos 
economicos, lo que a su vez les impide imaginar que ellos deben ser 10s 
portadores de la transformation y no 10s reproductores de 10s walores y 
atributos del sistema de poder que perpetira al sector dominante. 

serd necesario superar el marco de derecho actual. Pa Uni6n Euro- 
pea ha avanzado en una politica comunicacional propia. La Unesco se 
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ble construir un consenso pdblico en el que la responsabilidad colectiva 
y la cohesi6n -unidad- social que expresan 10s medios Sean apenas la 
regi6n phblica y m6s visible del edificio societal. 

Es necesario no aferrarse a la critica de 10s modelos comunicacionales 
globales que hoy prevalecen por la via del rechazo dogmhtico del ccjuicio 
del enemigo)), sin0 hurgar en lo valioso que este puede aportar a la trans- 
formacidn de la sociedad. El valor de una cultura se mide por su poder de 
asimilaci6t-i critica y de superarse ante las nuevas realidades [Hart, 19971. 
No quedari otra alternativa que crear modelos culturales nueves y darles 
voces y canales alternatives a los existentes, basados en su deconstrucci6n 
y refundaci~n, en la apropiaci6n de lo positivo que contengan, y en la 
creacion y fortalecimiento de redes sociales y de conocimientos inclusivas, 
desde la superestructura hasta la base de la sociedad. 

Del mismo modo en que la sensacibn de no propietario enajena a 
los individuos de los medios de produccihn y la responsabilidad por la 
produccibn de riquezas materiales y espirituales, desinform6ndolos y 
despolitiz6ndolos, el restablecirniento de un vinculo mas direct0 entre 
individuos y rnedios fortalecera sus intereses informativos y politicos. Las 
respuestas a este nivel conduciran a una redemocratizacidn mas 
participativa, mi5 justa y mas solidaria de la informacitrn, y a una 
redefinicibn de 10s procesos rnismos de cornunicacion, asi como a la par- 
ticipacion de los individuos en la palitica. 

Y una rjltirna: la actitud renacentista de 10s comunicadorez que legi- 
time la autoridad y catapulte su proyeccion exeggtica tanto a nivel de las 
formas y vias del discurso como del texto rnismo, y de su semibtica, amPn 
de esa categoria que en Cuba consideramos martiana: filos6ficamente 
metafisica e intangible, y que marca nuestra escuela de pensamiento: la 
sensi bilidad. 

Pretender llenar con la comunicacibn mediatica los vacios dejados 
por la politica [Garces, 20071 trasluce la impotencia de la polltica misma 
para regenerarse y actuar coma agente movilizador del conjunto social, 
o para conseguir sus fines mismos. Hasta donde esta tendencia se ha 
generalisado es una pregunta que rebasa 10s timites de esta investiga- 
cion; per0 no hay dudas de que ella subyace bajo la piel de un tipo de 
ccgobernante mediaticon, heredero del ernpresario mediitico disemina- 
do hoy por el mundo, En un context0 que ha maximizado la dimensibn 
simb6lica de la politica, los representantes del poder han comprendido 
como nunca antes que sus batallas se libran no solo en el campo de lo 
real, sino tambikn en el de lo verosimil, y que su autoridad depende de 
percepciones e im6genes cornpartidas por el pDblico, tanto o m65 que 
de la actuacibn generada por ellos mismos. 



En este punto emerge el concept0 batalla de ideas en la visi6n 
abarcadora en que lo  presenta y desarrolla en Cuba Fidel Castro: 10s 
medios de comunicaci6n de masas, la educacion, la cultura, las tecnolo- 
gias de la informit ica y las comunicaciones, el contexto material en que 
todas estas se desenvuelven. No es una estrategia propagandistica o 
divutgativa, aunque incluya lo uno y lo otro, ni es tampoco un amparo a 
la soluci6n de problemas econbmico-sociales de la sociedad y de las 
organizaciones cubanas. Mas hombre de acci6n que tebrico, Fidel Cas- 
t ro  -que siempre ha concebido que toda estrategia politica debe reali- 
zarse a travPs de una acertada estrategia cornunicacional- jalona en 
hechos, decisiones, cambios en el discurso, lenguaje, vias, lernas y otras 
acciones su interpretacibn de u n  cam bio necesario, desafiante de 
paradigmas interpretativos, burocratismos y de todo maniqueismo poli- 
t ico, q u e  la sociedad cubana abn n o  lagra interpretar, asumir  
creativamente y enriquecer de forma colectiva y a todos sus niveles. 

Esa perspectiva, a6n insuficientemente estudiada por las escuelas 
de comunicaci6n, tiene una raiz his~brico-filosbfica, en tanto forrna de 
trabajo humano, que Engels definio, cuando explico que ccal multiplicar 
10s casos de ayuda mutua y de actividad conjunta, y al mostrar asi las 
ventajas de esa actividad conjunta para cada individuon, el trabajo con- 
tribuia ({forzosamente a agrupar arjn mas a 10s miembros de la socie- 
dadn, en un proceso reproductivo en el que ccel desarrallo del cerebro y 
de los sentidos a su servicio, la creciente claridad de conciencia, la capa- 
cidad de abstraccibn y de discernimiento cada vez rnayores, reacciona- 
ron a su vez sobre el trabajo y la palabra, estimulande m6s y m i 5  su 
desarroltoe. 

De perspectivas como esas brotan, sin entender muchas veces sus 
vinculos de origen o sus concomitancias, las visianes o 10s diagnbsticos 
que con frecuencia se citan en libros y manuales de comunicacion social, 
entre las que figura la de Manuel Castells, un  espahol pensante: aLas 
batallas culturales son las batallas del poder en la era de la informacibn. 
Se libran primordialmente en 10s medios de comunicaci6n y por los me- 
dios de comunicacion, pero estos no son 10s que ostentan el poder. El 
poder, como capacidad de imponer la conducta, radica en las redes de 
intercambio de informacidn y manipulacion de simbolos, que relacianan 
a los actores sociales, las instituciones y 10s movimientos culturales, a 
traves de iconos, portavoces y amplificadores intelectuales)). 

En realidad, el c<descubrimiento,) de Castells no es nueve. Hace m6s 
de cien aims el cubano losk Marti, en su instante fugar como testigo del 
nacimiento del imperialismo y de sus paradigmas, nos advertia -y tal vez 
prestamos mi5 atenci6n a la poesia que a la razon inspiradora de esas 



POLiTIEA INTERNACIONAC 

palabras- que la nueva y mayor guerra lanzada contra 10s seres numa- 
nos -y contra 10s cubanos- era de pensamiento, y que solo a pensamien- 
to podia ser ganada. No perdames la oportunidad de hacerlo ahora, 
que estamos en visperas del bicentenario de Ayacucho. 
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Unidos se beneficiar6 de las oportunidades de inversibn y comercio, ob- 
tendra algun alivio en el problema de inrnigraci6n y otros efectos deriva- 
dos de Ca inestabilidad m6s a116 de sus fronteras, y alcanzara su tan 
gerseguida meta de prornoci6n de 10s valores fundamentales: trabajar 
juntos en funcion de la necesidad de enfrentar amenaras y preocupa- 
ciones tradicionales en la region, tales como las reivindicaciones terri- 
toriales, el control de armas, el narcotrdfico, el crimen organizado y el 
terrorismo. 

La crisis ha devenido un enorme problema de liquidez y solvencia, y 
afectado el funcionamiento de 10s mercados de credit0 a nivel global. La 
respuesta de las autoridades de las economias industrializadas con dife- 
rencias de oportunidad y cobertura se han centrado en proporcionar 
liquidez y recapitalizar a las instituciones financieras que lo requieran. 
Pese a los grandes esfuerzos desplegados, persiste aljn una gran 
volatilidad, atribuible a la incertidumbre respecto de la duracibn e inren- 
sidad de la crisis financiera, por una parte, y por otra en lo relativo a 10s 
aspectos operatives de las medidas adoptadas y a la distribution de sus 
costos entre los diferentes interesados.' 

Son evidentes la transmisibn de 10s efectos negatives de la crisis en la 
actividad productiva y de sewicios de los paises industrializados, con sus 
consecuentes decrecimientos de 10s niveles de 10s principales indicadores 
macroeconomicos, tales como el PIB, exportaciones e irnportaciones, em- 
pleo, produccibn de praductos alimenticios, automotriz, etc. Como deri- 
uacibn, los pronosticos a corto plazo son justificadamente pesirnista~.~ 

Los paises subdesarrollados en general han visto afectadas sus eco- 
nomias, con efectos m6s severos pronosticados para el presente y proxi- 

Orlando Caputo: <(La crisis actual de la economia rnundial. Una nueva Interprets- 
cion teorico-historicas. wento de globalizaci6n, La Habana, 2009. 

Esta crisis est6 en su etapa inicial y sera muy profunda y prolongada. Economis- 
tas de derecha hablan de cinm afios, y podrian ser bastante m6s. La desvalori- 
zaci6n del capital fidicio continuarh, y se producira una gran desvalorizacibn del 
capital real por quiebras agravadas por la cornpetencia y obsolescencia tecnolb- 
gica. 
Esta crisis es la crisis de la globalizacibn actual, basada en la amplia libertad de 
10s mercados y la libre circulaci6n de mercancias y del capital. 
Por lo tanto, es tambibn la crisis del neoliberalismo, camo base te6rica del actual 
proceso de globalizacibn. - Dependiendo de Ias decisiones y rnovilizaciones politicas. la ruptura del proce- 
sa de globalizacibn actual puede dar paso hacia una nueva forma de globalizaci6n 
de la economia rnundial, basada en un proceso de globalizaci6n apoyada en 
bloques regionales, en 10s que participen diferentes paises con diferentes mo- 
dalidades capitalistas y no capitalistas de organizacibn de l a  produccibn social. 

Vbase Anexos finales. 
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m o  201 0. Entre 10s aspectos mas destacados de esta incidencia, los pro- 
pios organismos internacionales especializados ~ e f i a l a n : ~  

Caida de la demanda externa y de !as transferencias corrientes 
unilaterales. 
Menor grado de liquidez en los mercados financieros internacia- 
nales, lo que reduciria lor respectivos flujos hacia !a region. Este 
dristico cambio en el escenario externa tendr i  consecuencias ne- 
gativas en el crecimiento y el empleo de la regibn, y por lo tanto 
en la evolucibn de la pobreza en America Latina y el Caribe. 

Pese a masivas inyecciones de liquidez en Estados Unidos yen Euro- 
pa,4 las tasas interbancarias contindan en niveies sin precedentes, y se 
ciernen graves arnenazas de cesaci6n en la cadena de pagos en Estades 
Unidos. Si ese lamentable escenaria llegase a concretarse, esa economia 
y la Uni6n Europea enfrentarian una desaceleracibn mucho m6s profun- 
da, y hasta una recesibn a fines del 2009 y durante gran parte deF 20 10, 
'la que reduciria dristicamente las proyecciones de crecimiento de la eco- 
nomia mundial para el 201 0 y 201 1 .5 

La crisis rnundial impacta m6s profundamente a las economias en 
desarrello a trav4s de dos mecanismos principales. Uno resulta de la con- 
traccibn del comercio internacional. La contraction de la demanda agre- 
gada de las economias desarrolladas reduce, directa e indirectamente, la 
dermanda de exportaciones de !as econornias en desarrollo. El otro rneca- 
nismo de transmision es el financiero, que se manifiesta en salidas de 
capital, aurnentos de !as primas de riesgo pais y restricciones al f i -  
nanciamiento internacional. E5 por ello evidente la necesidad de una 

Cepal, SELA, FMI, Banco Mundial. Proyecciones para el 201 0-201 1. 
Bruselas, Cornisibn Europea, 26 de noviembre.-La CornisiSn Europea present6 hoy 
un paquete de 200 000 millones de euros, el 1.5% del product0 interno bruto (PlB) 
de la UE, para enfrentar la crisis financiera internacional y reactivar la economia, 
informb ANSA. trEs una respuesta sin precedentesa a una rccrisis sin precedentesb), 
dijo el pcesidente del ejecutivo europeo, Jose Manuel Durao Barroso, en una rueda 
de prensa. De los 200 000 millones de euros. el 1,2% del PIE -unos IS0 000 millo- 
nes- userin puestos a disposicibn por 10s estados miembros, mientras el resto 
provendri del presupuesto de la Unibn European. Entretanto, desde Washington 
AP reporta que el gobierno y la Reserva Federal asignaren 800 000 millones de 
dolares para descongelar el mercado crediticio, con lo que la cifra total en rescates 
financieros casi alcanzb la sorprendente ctfra de siete billones de dolares. El secre- 
tario del Tesoro Henry Paulson, que ha sido criticado par sus modificaciones conti- 
nuas al plan original por 700 000 millones de dolares, dijo que el gobierno del 
presidente George W. Bush est6 considerando aifn m6s cambios en sus 61timos dos 
meses en funcibn. 
VPase Anexo 1. 



adaptacidn a un financiamiento internacional restringido, y probable- 
mente a flujos negativss de capital, en tanto persista el desapalan- 
camiento y la fuga a ta calidad. 

Los impactos rnencionados alcanzan a todas las economias en de- 
sarrollo; pero 10s efectos dependen, en cada caso nacional. de la parti- 
cular insercibn internacional de la econemia financiera y comercial. Con 
relacion a esos efectos diferenciales, una distinci6n gruesa entre casos 
nacionales puede establecerse segljn el grado de dependencia del fun- 
cionamiento previo de la economia a los influjos de capitala6 

El grado de dependencia es indicado por la situacibn de la cuenta 
corriente, la magnitud de las reservas internacionales disponibles, la 
magnitud de las necesidades de financiamiento de 10s sectores pliblico y 
privado y la proporcidn de capital exterior en el financiamiento de 10s 
bancos, empresas y gobiernos. Estos datos dan cuenta de la sensibilidad 
de la economla a los shocks 'ksxternos, asi como de 10s grados de libertad 
de las politicas econbmicas para llevar adelante acciones compensatorias. 
Para precisar la magnitud y pronbstico del shock externo y sus efectos 
en cada pais, el grado de dependencia de 10s flujos de capital debe 
cruzarse en cada caso nacional con la estructura de las exportaciones. 

En el caso de 10s paises del Caribe, el criterio de dependencia de la 
entrada de capital permite ubicarlos en una posicion relativa superior en 
comparacibn con la region latinoamericana, ya que una buena parte de 
las exportaciones se concentran en materias primas agricolas, cuyos pre- 
cios han caido relativamente rnenos y tienen mejor perspectiva que el 
resto de [as productos; sin embargo, en el caso car ibef io hay circunstan- 
cias locales que anulan las ventajas que praporcionaria la situacibn rela- 

La crisis financiera en Estados tlnidos es, sin duda, ta mas grave desde la Gran 
Depresibn, y s i  b ~ e n  el mundo estd hoy mejor preparado para lidiar con tales 
efectos, igualmente dejarh grandes huellas en la economia global, dado que se 
trata de la mayor crisis financiera en l a  mayor economia del mundo, en el sector 
mBs din6mico de esa economia y con mayores ramificaciones para el redo de Eas 
actividades economicas de Estados Unidos y de la economia rnundial. Tras el resca- 
te  de Bear Stearns por parte de J. P. Morgan chase, la cornpra de Merrill Lynch par 
el Bank of America, l a  quiebra de Lehman Brothers y la fusibn de Goldman Sachs y 
Morgan Stanley, que se transform6 en holdin$ bancario regulado, en apenas seis 
meses desaparecieron 10s cinco principales bancos de inversibn estadounidenses. 
Si a eso agregamos el rescate que el Tesoro de  Estados Unidos hi20 de Fannie Mae 
y Freddie Mac, las principales detentoras de hipotecas del pais, y la intervencibn y 
el rescate de American International Group Inc. (AIG), l a  principal aseguradora, y 
Washington Mutual, un importante banco comerc~al, se advierte que estamos en 
presencia de una crisis sistemica con serias repercusiones no solo en el sector 
f~nanciero mundial, sino tambiCn en la economia real. Cepal: lnforrne rtSituaci6n. 
crisis financiera mundialn. diciembre 2008. 
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centaje de las exportacianes de bienes y servicios, este consumo es abn 
mayor, ya que el turismo es la principal fuente de divisas y el motor del 
di namismo de las economias. 

En los primeros ocho rneses de l2098 la  llegada de turistas a Cen- 
troam4rica y Ambrica del Sur siguib creciendo, con tasas del9.4 y el 7,2%, 
respectivarnente, pero en-el Caribe creci6 solo el 3%. 

Entre junio y agoszo la dernanda turistica caribefia se estancb debi- 
do a [a disminucibn de visitantes a las Bahamas, Barbados, Bermudas y 
Puerto Rico, cuatro destinos visitados mayoritariamente por estadouni- 
denses y europeos. En Mkxico 10s arribos aumentaron el 4,8% en igual 
periodo, pero luego comenzo a observarse una disminucibn del f lujo 
tu ristico. 

La rnenor inflacibn y la depreciacibn monetaria en varios paises de 
America Latina y el Caribe podrian compensar parcialmente el impacto 
que provocar6 la crisis financiers en el turismo regional. La competitividad 
en precios y la situaci6n cambiaria entre 10s destinos turisticos resultara 
relevante para sostener la actividad. 

Adernis, de acuerdo con el estudio de la Cepal, la inversibn efec- 
tuada en varios paises en aiios recientes 10s coloca en mejor posicion 
para disputar competitiva-rnente el f lujo decreciente de demanda que se 
vislumbra en el horizonte. 

Respecto a la inversi6n extranjera se observa que el endurecimiento 
del rnercado financier0 afectari la entrada de ella a 10s paises subdesarro- 
llados y de la region caribefia. En este sentido es notable la fuerte inci- 
dencia de 10s flujos de [ED en algunos paises del Caribe -1igados a la 
actividad turistica- con niveles entre el 15 y el 25% del PIE, la Repliblica 
Dorninicana, Costa Rica y Panam6, y con niveles ubicados entre el 6,5 y el 
8% del PtB Chile y Perlj en America del Sur 

La evolution esperada de las economias del Caribe n o  son fhciles de 
prever por la propia complejidad e interacci6n de la evoluci6n mundial 
de la crisis, 10s bajos niveles de campetitividad de estos paises en la eco- 
nomia mundial, y a su vez el caracter extraordinariamente dependiente 
de sus economias hacia los polos de poder: Estados Unidos, Union Euro- 
pea y China, fundamentalmente. 

MAS a116 de 10s esfuerzos que cada uno de los paises de la regi6n 
pueda realizar para enfrentar esta crisis y reducir tanto como sea posible 
sus impactos sobre las economias y las sociedades de la regibn, la situa- 
ci6n por la que el mundo atraviesa requiere soluciones coordinadas que 
maximicen 10s efectos de las estrategias que se implementen. 

En los ultirnos abos la econornia mundial ha crecido en el marco de 
un exceso de consumo en 10s paises desarroltados, financiado con un 
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exceso de ahorro en las economias emergentes como forma de asegu- 
rarse frente a 10s efectos de una crisis mundial. Esto se observa desde 
mediados de la decada de 10s noventa. 

La propia Cepal ha reconocido esta situacibn, y en sus propbsitos 
de proponer soluciones reformistas para [a salida de la etapa actual de la 
crisis, tanto en America Latina como el Caribe, ha planteado que ccse 
requiere tomar en cuenta en el diseAo de una nueva arquitectura finan- 
ciera internadonal, pos lo que es fundamental que las economias emer- 
gentes participen en su discusibn. 

En consecuencia, es importante que estos paises participen de las 
instancias de discusi6n de las estrategias de coordinacibn de politicas de 
impulso al crecimiento mundial, y cuenten, por conduct0 de los organis- 
mos internacionales, con 10s recursos necesarios para financiar la 
implementacibn de politicas contraciclicas. 

Pero la necesidad de coordinaciCln de politicas y recursos tambikn 
tiene una dimensibn regional. La mordinacibn de politicas macroe- 
conbmicas a nivel regional, y la potenciacibn del comercio intrarregional 
y de la integracihn, en un sentido mas amplio, brindan un espacio don- 
de potenciar 10s impactos de las estrategias que se implementen, y con- 
trarrestar el escenario de bajo crecimiento del PIB y del comercio mundial 
que se avecina. Por otra parte, el comercio intrarregional tiene un ma- 
yor contenido de innovacibn y conocirniento, por lo que tendria vn mayor 
impact0 sobre el tejido productivo, y se caracteriza por una mayor parti- 
cipacihn de las pequefias y rnedianas empresas. Ello permitiria un mayor 
aumento del empleo y tendria un efecta positivo sobre la equidad; sin 
embargo, en esta coyuntura requeriria de una estrategia de apoyo fi- 
nancier~, dado que se caracteriza por ser marcadamente prociclico, 10 
que implica que las instituciones financieras regionales tienen un impor- 
tante rol que cumplir coma proveedoras de liquidez para financiar estos 
esfuenos. 

De esta forma han surgido propuestas como la de la Cornisibn de 
Expertos sobre las Reformas del Sstema Monetario y Financier0 Interna- 
cional de Naciones Unidas, elaborada en marzo del 2009 bajo la direc- 
ci6n del economists Joseph Stiglitz, en la que se plantean aspectos de 
relevante importancia coma el fracas0 de la accion incontralabte del mer- 
cada, la obsolescencia de la arquitectura financiera rnundial y su necesi- 
dad de soluci6n, y la ingobernabilidad de la propia crisis sobre la base de 
la existencia de los mecanismos de actuation del sistema econdmico mun- 
dial. Esto es, das respuestas sostenibles para la crisis requieren identificar 
los factores que subyacen en ella y su extensidrn rapida alrededor del 
mundo. La politica rnonetaria obsoteta con reglas inadecuadas y la su- 



pervisihn irresponsable interactuaran para crear la inestabilidad finan- 
ciera. Los resultados estaban de manifiesto en 10s grandes desequilibrios 
mundiales de qui6n mide la incertidumbre, y no cuantificar los ciclos de 
indicadores, que conllevb a agravar la crisis. Parte de la raz6n de una 
conducta incongruente era una tolerancia inadecuada de 10s limites de 
mercados, lo que 10s economistas llarnan fracasos delmercado. Mientras 
tales fracasos aparecen en muchos mercados, son particularrnente im- 
portantes en 10s financieros)). En la propuesta se plantean at menos diez 
medidas a tomar de manera inmediata, que seiialamos a continuacibn 
por su importancia y reconocimiento, a la vez de la imposibilidad de su 
implementacibn total si se tiene en cuenta la propia base y esencia de la 
actuation y contradicciones del sistema capitalista actual: 

1. Todos 10s paises desarrollados deben tomar direcciones coheren- 
tes, coordinadas y eficaces para estimuiar sus economias. 

2. Los paises en vias de desarrollo necesitan una mayor financiacion 
internacional. 

3. Movilizar reservas de desarrolla adicionales par la creaci6n de 
una nueva forma de accionar del crPdito. 

4. Los paises en vias de desarrollo necesitan de mas espasio politico. 
5. La fa1t.a de coherencia entre las politicas que controlan el corner- 

cio y las finanzas a nivel rnundial debe ser rectificado. 
6. La respuesta a la solucion de la crisis debe evitar el proteccionismo. 
7. Aumentar las exportaciones de 10s paises en desarralle hacia 10s 

paises desarroilados. 
8. Aprendizaje de politicas prbsperas para ernprender las reformas 

reguladores. 
9. Coordinar el impacto nacional y mundial del soporte del sector 

financier0 del gobierno. 
10. Mejorar la caordinacibn de las politicas econ6micas mundiales. 

Existen en la propuesta otras consideraciones o medidas de carte 
progresista-reformista en la esfera financiera y comercial, en la creacibn 
de un nuevo sistema de reserva internacional que deje a u n  lado la pri- 
macia absoluta del dblar, la reforma de Cas organismos ffnancieros y co- 
merciales Enternacionales existentes sobre la  base de una mayor 
participacicin de 10s paises subdesarrollados y la transparencia en su ac- 
cionar, la elimination de 10s paraisos fiscales, entre otros. 

Si se analizan estas propuestas en toda su dimensibn, profundidad 
y complejidad, se llega a la  conclusion de la impasibil idad de su 
implementacibn, dado que toca las raices del funcionamiento del siste- 
ma capitalista globalirado. 
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Un ejemplo de ello es el llamado a la eliminacibn o creaci6n de 
nuevas medidas de proteccionismo en la esfera comercial y financiera, 
base sobre la que se proyecta y desarrolla la actuaci6n de 10s paises 
desarrollados a travks de sus ernpresas transnacionales y del propia pro- 
ceso de mantenimiento del intercambio desigual entre paises desarrolla- 
dos y subdesarrollados. 

La creacibn de una nueva moneda de reserva international, que no 
sea el dblar, n o  foe motiva de anitisis en la Curnbre det G-20, celebrado 
el pasado marzo del2009, asi como de las principales medidas dadas en 
este informe de expertos de Naciones Unidas. Las propuestas de Iograr 
una mayor coordination de [as politicas macroeconbrnicas rnundiales solo 
pueden lograrse en procesos integracionistas de paises desarrollados, 
tales como la  Union Europea, con todas las inconsecuencias y reca- 
pitulaciones que han conllevado. 

Proponer nuevos mecanisrnos de crPditos sobre la base de la eiirni- 
naci6n de la condicionalidad, es como sumirse en un mar de buenos 
deseos irnposibles de lagrar, por las propias razones que pusieron en 
funcionamiento estos mecanismos, tanro en la esfera de las relaciones 
bilaterales como en la actuation de los organismos internacionales. 

Las propuestas de reforrnas esthn basadas en el fortalecimiento en 
acci6n y financiamiento de 10s organismos financieros internacianales 
como el FMI y el BM, cuya responsabilidad tedrrica y prictica ha quedado 
corno nunca e n  evidencia en la actual crisis. Esta 6lt imo es fundamental, 
y can independenria de las consideraciones de caricter funcional- 
sist4mico antes expresadas, la nueva organizacibn de la economia mun- 
dial requiere una nueva base rnonetaria rnundial. El  doIar estadounidense, 
signo de valor nacionat que actlia coma dinero rnundial, es la  causa 
principal, generalmerite oculta de la inestabilidad y acentuacibn del ciclo 
y de las crisis. Como seiiala Orlando Caputo en sus refiexiones sobre la 
crisis sistkrnica r n ~ n d i a l , ~  esta nueva moneda, constituida en una canasta 
de monedar nacionales, tambien podria estar asociada al oro, a1 petr6- 
leo y at cobre. 

En este cantexto se mueven 10s paises caribeiios, y corno ta l  estas 
propuestas, y 10s acuerdos tornados bilateralmente con 10s centros de 
influencia coma Estados Unidos y la Uni6n Europea, constituyen la  esfe- 
ra en la cual se estan rnoviendo y planteando 10s esfuetzos por superar 
la incidencias de 10s factores m6s crueles en la  actividad econbmica y 
social de esos paises. Asi, por ejemplo, existen toda una serie de medidar 

Orlando Caputo: Dp. cit. 



de indole financier0 y monetario interno para cada p a i ~ , ~  tratande de 
paliar 10s efectos de la crisis. Dejando a un lado una posicibn de extrema 
negaci6n a una posibilidad de rnejoria o cambio positivo en estas relacio- 
nes norte-sur, entendemos que el Caribe, al igual que el resto de 10s 
paises latinoamericanos, deben, como plantea Caputo, al menos tomar 
conciencia de cambios esenciales tales corno: 

Cuanto antes el estado debe controlar el conjunto de las institu- 
ciones financieras para evitar fugas de capital; al mismo tiempo 
debe rescatar das inversiones financieras en el exterior de 10s esta- 
dos y de los fondos provisionales de 10s trabajadores. - En el m6s breve plazo tambien se requieren acciones para defen- 
der 10s precios de las exportaciones ajustando 105 niveles de pro- 
duccidn a la disminucibn de la dernanda mundial. El ajuste de la 
produccidn puede acompanarse de stocks reguladores. 
En la perspectiva de mediano plazo 10s paises de ALC deben res- 
catar la m6s arnplia soberania nacional sobre todos sus recursos 
naturales, apoyindase en la resoluci61-1 de las Naciones Unidas 
sobre la Sobexania Nacional de los Recursos Naturales. 

Las opciones no son ficiles, per0 deben continuar siendo explora- 
das y analizadas en toda su cornplejidad sobre la base de una mayor 
exigencia a los derechos prapios de 10s paises subdesarrollados caribetios. 
Ello a travPs de la via de las relaciones bilaterales como de 10s acuerdos 
subregionales e integracionistas existentes, los cuales deben velar por el 
logro de un nivel superior y eficiente de insertion de estos paises en el 
escenario international, que se revierta en beneficio de la sociedad. 

En tal sentido se requiere urgentemente el replanteamiento de la 
accion del estado, de 10s acuerdos de asociacion existentes con Estados 
Unidos y la Union Eurepea -Economic Partnership Agreement (EPA)-g y 
el fortalecimiento de la cooperacibn sur-sur en la esfera productiva, co- 

Cepal: ulnsercibn de America Latina y el Caribe en la esfera internacionaln, 2008. 
LBS EFA [Economic Partnership Agreemnets) o AER (Acuerdos Econ6micos Recipra- 
COS) 5e transforman en el caso de Cotonou actual, balo la concepcibn de diferencia- 
cibn subregional.+Esto es. bajo el alcance de Cotonou 5e establecen ocho acuerdos 
o EPA seis con Africa con carhcter subregional, uno con Asia y otro con el Caribe. 
Esto establece un proyecto de diferenciacibn dentro del grupo ACP donde el 
Caribe constituye la prioridad de mas bajo nqvel para la Unidn Europea. Vale decir 
que no se pierde l a  condition de trato especial y diferenciado de 10s paises mas 
atrasados. La firrna del €PA con la Unicin Europea ha sido fuertemente criticada 
entre 10s propios; paises caribenos, especialmente los miembras de la Comunidad 
de Integracibn CaribeAa (Caricorn). La mayoria de 1 0 5  paise5 miembros firmaran el 
pasado octubre del 2008 el EPA con la Union Europea, lo cual puede ser una seiial 
de  una crisis interna para la organization integracionista caribeAa. 



rnercial y financiers, en que las potencialidades de 10s acuerdos existen- 
tes se perfeccionen y amplien en su beneficie. 

Solo a travbs de una posici6n cornfin en les foros internacionales y 
en la consolidaci6n y fortalecimiento de la capacidad negeciadora en la 
esfera international podran atenuarse los efectos negativos de la crisis 
sistemica mundial, y ejecutarse politicas macroecon~micas que se revier- 
tan en beneficio de 10s paises caribeios y svbdesarrollados en general. 



Anexo 1 

Sugar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Z f 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Listado del Fondo Monetario lnternacional 

Pars P1B  millo ones ddlares) 

EE.UU. 13 843 825 

Jap6n 4 383 762 

Alemania 3 322 147 

China 3 250 827 

lngkaterra Z 772 570 

Francia 2 560 255 

ltalia 2 104 666 

EspaRa 1 438 959 

Canad6 1 432 140 

Bras11 1 313 590 

Rusia 1 289 582 

India 1 098 945 

Corm del Sur 957 053 

Australia 908 826 

Mexico 893 365 

Holanda 768 704 

Turquia 663 43 9 

Suecia 455 31 9 

Belgica 453 636 

Indonesia 43 2 944 

Suiza 423 938 

Polonia 420 284 

Noruega 391 498 

Taiw6n 383 307 

Arabia Saudita 376 029 

Austria 373 943 

Grecia 314 615 

Dinamarca 311 905 

Iran 294 089 

SudAfrica 282 630 



Anexo 2 
America Latina y el Caribe: product0 interno bruto 

(tasrts de variation 2006-2009) 
Pa is 2006 2007 ZOO@ 2009' 

Argentina E,5 8,7 6,8 2,6 
Bolivia 48  4,6 5,8 3,O 

Brasil 4.0 5.7 59 2.1 

Chile 4.3 5,1 3.8 2.0 

Colombia 6 8  7.7 3,O 2,O 

Costa Rica 

Cuba 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haiti 

Honduras 

Mexico 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Perd 

Repljblica Dominicans 10,7 8,s 4.5 1,s 

Uruguay 7,O 7,4 11,s 4,0 

Venezuela 10,s 8,4 4 3  3.0 

Subtotal America Latina 
Bahamas 

Barbados 

Belice 
Guyana 

Jamaica 

Suriname 

Trinidad y Tobago 

UMCO 

El Caribe 

ArnCrica Patina y el Caribe 

Fieote: Comiwdn Emndrnica para AmCn'ca Catina y a1 Caribe (Cepel), robre la base de cifras eficieles 
de los respedlvos paises, expiesadas en ddlares a p w ~ o s  constantes del2000. 

a Cifras prelim~nares. 
b Proyecc~ones. 



Anexe 3 

AmCrica Patina y el Carike: turismo 
(en porrentajes dei PIE) 

Fuenter Comisibn Econbmrca para America 'Lat~na y el Carllw (( r;,;rll :aihri. 1.1 h a ~ r  r l ~  cifms 
ofic~ale~ 
a Promcdio no ponderado. 



Anexo 4 

Efectos de la crisis internacional se dejarin sentir con fuerza este aFio en Za 
regibn, sefialo la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Barcena, durante 
el Latin America Emerging Markets Forum 2009, que comenzd hoy en Ba- 
gota, Colombia. 

1 de abril del2009.- La economia de America Latina y el Cari be decreceria 0.3% 
en el 2009, su primer retroceso tras seis anos de crecimiento. La tasa de desem- 
pleo regional aumentaria a niveles cercanos al9%, tras ubicarse en cerca del7,5% 
en el 2008, lo que incidiria en un alza de la pobreza. 

Los paises mas afectados serian Mexico (-20h de crecimiento), Brasil (-1 O/d, Costa 
Rica (-0,5%) y Paraguay (-0,5%), mientras que Panarn6, Peru, Cuba y Bolivia man- 
tendrian un crecimiento po~it ivo igual o superior al3%. En tanto, Ecuador y Chile 
anotarian un nulo aumento en su product0 interno bruto en el 2009. 

Esto se da en un context0 de creciente incertidumbre a nivel regional y global que 
afecta las expectativas del sector privado, con consecuencias negativas sobre la 
inversibn y el consumo. 

La secretaria ejecutiva de la Cepal sefialb que la disminucidn de la disponibilidad 
de financiamiento internacional yel aumento de las primas de riesgo de la deuda 
soberana latinoamericana tambUn impactaran a la region. 

Por el momento, las economias de la regi6n han tenido solidez para enfrentar 10s 
imgactos del canal financier0 gracias a que aprovecharon la bonanza de aiios 
anteriores para acurnular reservas, disminuir su endeudamiento y repactarlo en 
mejores condiciones; pero si el escenario actual se prolonga o profundira, lo que 
no puede descartarse, el atio prbximo algunos paises tendrian dificultades. 

Seglin la Cepal, la actual coyuntura pone a 10s paises frente a la necesidad de 
implementar politicas contraciclicas; per0 al rnlsmo tiempo enfrenta a las autori- 
dades econdmicas con un panorama caracterirado por la falta de espacio 
rnacroecontjrnico para implementar medidas. 

Se estima que la region tendri deficit en sus cuentas publicas y e n  sus cuentas 
externas superiores a 10s dos puntos del PIB, aunque con una amplia variabilidad 
entre paises. 

De ahi la importancia asignada a agilizar e incrementar las lineas definanciamiento 
desde 10s organismos financieros internacionales para contribuir a financiar medi- 
das que arnartigijen los impactos de la crisis. ctEs necesario adoptar una perspec- 
tiva global de salida de la crisis que potencie lo que 10s paises pueden hacer de 
manera aislada; per0 esta requiere dotar a muchos de ellos de recursos financieros 
para afrontar los desafios de la horaw, declaro. 

Alicia Barcena enfatizd que la crisis puede convertirse en una oportunidad para 
redefinir las paradigmas del desarrollo econbmico dominantes. asi como para 



pensar en una nueva arquitectura financiera international yen un nuevo rol para 
el estado. Este debe tener una participacidn activa en la proteccibn de los sectores 
ma5 vulnerables de la sociedad, en la promotion de un tejido productive que 
incorpore m6s conocimiento y en la regulation de la actividad econbmica para 
que la busqueda de la rentabilidad privada no conspire contra el bienestar general. 

Para arninorar 10s impactos negativos, Alicia Barcena propuso tomar en cuenta las 
lecciones aprendidas en anteriores episodios de turbulencias: evitar el proteccio- 
nismo; que el sesgo de las medidas no aumente la inequidad; presenrar la capaci- 
dad de rnantener el gasto social, especialrnente para aumentar el capital humano; 
y concentrax la inversion en infraestructura productiva y social. 

La Cepal ha elaborado un completo resumen sobre las medidas que hasta el mo- 
mento han anunciado 10s paises de la regibn para enfrentar la crisis, que se ir6 
actualizando permanentemente. Estas se agrupan en cuatro areas principales: 
politica fiscal, politics rnonetaria, politicas cambiatias y comercfales, y politicas 
sectoriales. Para mayor informacion seguir el enlace o visitar www.cepal.org/ 
especiaIcrisis. 
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Anexo 5 
Amhrica Latina: consumo turistico receptor 

Consum tudrtico receptor Consumo turlstico receptor 
corno pomntaje coma porcentaje 

del PIB' del flab 
Arnerka de! Sue 1,6 5.2 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Emador 
Paraguay 

Penj 

Uruguay 
Venezuela 

Cmta Rica 

El Salvador 
Guaternafa 
Haiti 

Honduras 

Nicaragua 
Panama 9,1 

Rep~blica Dominicans 9 3  

k4PiroC 

El Caribe 
Bahamas 
Barbados 

Belice 
Dominica 

Granada 

Guyana 6 3  23,Z 

Santa Luda 403 
San Vicente y las Granadinas 243 

Suriname 4,7 

Trinidad y Tobago 3,9 

Fuenle: Cornislbn Etan6mica para Am€nca Latrna y el ~ar ibe Icepall, robre la base de cifras duc~ales 
y de la Organ~zadon Mundial del Turisrno {Yearhmk of murrsm Stat~st~s) ,  varror anos. 

a Comesponde a lor ingrertlr por coocepto dc uiajes y de transpone de pasajemr registrados 
en la balanta de pagcx, corno porcenlaje del P10, en dblares corrlenler 

b Corresponde a I M  ingrews por concepro de vuler y de transporte de pasajwos como por- 
cmtaje de las exportaciones de blenes y swv~c~or. reg~strador en la balanza de pagm, en 
dblares corrlenter. 

c Promedio no pnderado. 
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Anexo 6 

Nuevas previsiones del Fondo Monetario Internadonal 

[ Variaclirn del PIB 
en porciento de Previsi6n 1 Previsibn herha en enero del1009 
variation anual actual 

(Entre parentesis, difewncia entre las dos prwisiones) . -- 

Data del 2OW Prwis~oncr para 2009 Ptwis~ones para 201 0 

EE.UU. 

Zona Euro 

Alemania 

Francia 
.- A 

ltalia 
"- %T- - X r  >"A*: * -- 
Xs'pafia' ' 1,2 -3.0 1 (-1,3) 4 " 7 {  ' I-O,6) 

Japon -0.6 ' -6.2 - f (-3,6) :) 0,s (-0,l) 

lnglaterra - 4 1  ' 5  (-1,31 -Oj4 1 (-0,6) . - 
Rusia -6.0 ' I (-5,3) ' ) 0,s {-O,SI 

Chtna i 16.5 (-0.2) 17,5 ( 4 5 1  

India 7,3 i !4,5 (4 .6)  ' ": 15,6 (-0,9) 

Brasll 
" "  - 5.1 -1,3 * ! (-3.1) ! 2,2 !-I,$ . - 

MCxico ' 1,3 -3.7" ' l  I-3,4 ) 1.0 : 1J  

Total mundo ' 3,2 - 13  1 (-1,81 , :1.9 1,Ij 

Comercio mund~al . , 3 , 3  - 0 "  f 2 ' 10.6 :-?bj 



Repercusi6n de 10s resultados 
de la biotecnologia cubana 
en nuestra politica exterior 

Mi pmfundo agradecimiento a lorge Bolatios Sudrez, Liiliam Alvarez Diaz, 
Denis Wcerer; Benltez, Tania Domhguez Rosas, Victor Dreke Cruz, 

Luis Marisy Figueredo, Sergio Jorge Pastrana, Clara Pulido Escandell, 
Miguel Ramirez Ramos, Ramon R~poll Diaz, Jos4 Robaina Garcia, 

Leyde Rodriguez HernBndez, Jesus Eddisel Rosario, Rogelio Santana Rodriguez, 
Gustavo Sierra Gonzalez. Agustin Lage Dawjla y Conception Campa Huergo. 

C reo que es un ejemplo a seguir por toda Arn4rica Latina lo que 
hace en este sector esta querida Cuba nuestran. Asi se expresaba 
Rafael Correa Delgado, presidente del Ecuador, a raiz de su visita 

oficial a Cuba en enero del 2009. El sector al  que 5e refiere es precisa- 
mente el de la biatecnologia national, y a nuestro rnodo de ver, su opi- 
ni6n constituye rrn b o t h  de muestra importante del nivel alcanzado en 
la mayor de las Antillas en esta rama de la ciencia. 

Para asombro de la comunidad internacional, 10s productos de la 
biotecnologia cubana han ganado un espacio en ese complejo mercado 
controlado por las grandes cornpahias farmackuticas del primer mundo. 
Varios son 10s criterios que pueden valorarse y ser objeto de estudio para 
demostrar esta afirmacidn, y cornprobar como esta importante rama de 
la ciencia se ha convertido en una nueva herrarnienta de gran utilidad 
para la politica exterior de la revolution cubana. 

El increment0 del intercambio comercial de productos biotec- 
nolbgicos con un buen nbmero de palses, la capacidad de crear empre- 
sas mixtas, el aumento de comisiones intergubernamentales en las suales 

* Director de Relaciones lnternacionales del tnstituto Finlay de Vacunas. 
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el tema de intercambio en materia biotecnol6gica es un punto irnpor- 
tante, un mayor nljmero de proyectos de intercambio cientifico con 
universidades y cornpahias de renombre mundial, asi como un notable 
incremento de intercambios con dirigentes politicos extranjeros de rnuy 
art0 niveE mediante visitas a centros cientificos de la isla o peticiones en 
aras de incrementar 10s nexos cientificos, y el reconocimiento de 10s lo- 
gros por parte de personalidades politicas y cientificas de renornbre 
mundial, son solo algunos de 10s indicadores que sostienen la tesis de 
que en la actualidad la biotecnologia cubana es una ventana rnuy inte- 
resante para continuar desarrollando la politica exterior de nuestro pals 
con naciones de diversas regfones del rnundo. 

lntercambio comercial de productos biofarmacCI~lticos. Registros 
medicos sanitarios y patentes atorgados 

Entre el ZOO7 y 2008 el sector de rnedicamentos biotecnolbgicos en 
Cuba se ha situado corno el segundo renglbn exportable del pais gracias 
a la exportacion de unos cienta ochenta productos generados por esta 
esfera de la  ciencia cubana. De un afio a otro ocurri6 un incremento de 
hasta el 13% en un plan de exportacion dirigido en el 2008 hacia 58 
paises que superb mi5 de trescientos rnillones de d6lares de ingreso. 

Las empresas cornercializadoras, fundamentalmente del polo cienti- 
fico, a pesar de ser entidades relativamente jdvenes, han logrado una 
amplia diversificaci6n de sus ofertas y sus mercados de exportacion, con 
un alto reconocimiento en el mercado de este tip0 de productos. 

Naciones tan diversas zomo Brasil, India, Venezuela, Iran, China, 
Mi5xic0, Angola, Austria, Colombia, Holanda, Argentina, Bielorrusia, Ja- 
pbn, Canadi, Rusia, Ucrania, Mali, Espaha, Tlinez, Uruguay, Kazajstin, 
Alemania, Costa Rica, entre otras, son puntos geogrhficos distantes en 
muchos casos entre si, per0 con el factor corn6n de reconocer y estimu- 
lar tanto desde el punto de vista comercial como politico 10s contactos 
con la isla antillana, sea a trav4s de contrapartes privadas o directamen- 
te mediante el vinculo con las autoridades sanitaria5 nacionales. 

Puede apreciarse la diversidad de paises rnencionados, entre 10s cuales 
se destacan naciones de alto nivel de desarrolla economico y cientifico, 
aspect0 generado por la gran calidad de productos de primer nivel como 
las vacunas cubanas contra la meningitis, contra la hepatitis B (Hep 8) , la 
pentavalente (contra difteria, t4tanes, pertusis, Hep B y Hib), la 
eritropoyetina (EPO), 10s interferones (IFN), los factores de crecimiento 
epidermico (GSCF), 10s medicamentas antirretrovirales contra el sida ... 

Debe destacarse el Pxito al obtener hasta el 2008 la cantidad de 528 
licencias o registros medico-sanitarios en 66 paises, de ellos, 468 (89%) 



relacionados con productos biotecnol6gicos, fundamental mente vacu- 
nas y medios de diagnbstico, y 65 de ellos durante el anterior afio. 

Otro aspecto interesante es el de las patentes, mecanismo ya men- 
cionado, y en el cual el sistema de la biotecnologia cubana se ha inserta- 
do en funci6n de lograr la  proteccion de ias tecnologias e invenciones 
desarrolladas por nuestros cientificos e investigadores, comoquiera que 
Cuba es uno de 105 signatarios del tratado de cooperaci6n en materia de 
patentes (PCT). 

Fig, 1. Ubicacion geografica de paises (en gris intenso) en 10s cuales 
se han aprobado patentes cubanas de productos biotecnologicos. 

Del anitisis de la Fig. 7 puede apreciarse c6ma en todo el mundo 
el otorgamiento de patentes cubanas ha constituido un aspecto reco- 
nocido y de promisorias expectativas creadas al respecto. En quince 
aiios se han otorgado aproximadamente quinientas patentes que re- 
conocen innovacionez en el carnpo de vacunas y fdrmacos, fundamen- 
talmente generados pos el trabajo conjunto de las m6s de cincuenta 
instituciones cientificas con la colaboraci6n de una veintena de centros 
universitarios. 

Naciones lejanas como Australia y Japbn, gobiernos con 10s cuales 
las relacianes pollticas no son fuertes o no existen, como el propio Esta- 
dos Unidos, e inclusive paises o regiones con los que han existido etapas 
de aftas y bajas en cuanto ai intercambio politico y/o cornercial como la 
Uni6n Europea, por citar un ejemplo, han autarizado el otorgamiento 
de proteccion rnediante patente industrial de importantes productos de 
la biotecnologia cubana. 



Fig. 2. Patentes otorgadas por las oficinas de otorgamiento europea y estado- 
unidense a productos biotecnolbgicos cubanos entre 1989 y el 2004.' 

%rticularmente interesante resulta el increment0 de patentes otor- 
gadas a la biotecnologia cubana por parte de las oficinas de otorga- 
miento de  patentes europeas y estadounidenses, las que se han 
incrementado proporcionalmente at aumento de la producci6n docu- 
mental basada en articulos y publicaciones en revistas de alto irnpacto 
en 10s ljltimos afios, como puede apreciarse a1 comparar las Figs. 2 y 3. 

Fig. 3. Produccibn cientlfica cubana (artlculos, publicaciones, etc.) 
en revistas de alto irnpacto entre 1989 y el 2004.* 

M. ' Gurmdn y col.: nldentificacidn de las estrategias tecnotbgicas de !os poros 
cientificos: estudio cornparativo por Areas geograficase. 

"Id. 
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Acuerdos de instalacion de ernpresas mixtas, transferencias 
de tecnologias y ejecucibn de ensayos clinicos 

La cornpetencia entre empresas y transnacionales del mercado de la 
biotecnologia a nivel internacionaf posee marcadas caracteristicas que 
generan fuertes intereses politicos, econ6rnicas e injerencistas, funda- 
mentalmente dirigidos desde 10s paises m6s desarrollados, lacalizados 
por lo general en el norte geagr6fico hacia las naciones del sur con 
menores recursos en materia de fortaleza cientifico-t4cnica. De ahi que 
las posibilidades de intercambio tecnologico entre paises ricos de eieva- 
da diferencia econh ica ,  a traves de convenios jurtos de colaboraci6n 
cientifica, creacibn de empresas mixtas para la produccibn conjwnta de 
medicamentos y/o vacunas, asi como proyectos de alto impacto para 
cubrir regiones necesitadas con urgencia de rnecanismos que permitan 
mejorar la calidad de vida en materia de salud, posean u n  escaso 
porciento de ejecucibn. 

Sin embargo, para beneplicito del proceso social de la isla mayor 
de las Antillas, y gracias a la estrecha refaci6n de trabajo entre cientifi- 
cos, dipIom6ticos, politicos, economistas y otros especialistas, Cuba po- 
see hoy camo sblida herramienta de solidaridad e intercambio comercial 
con fuertes ramificaciones politicas, una fortaleza de caracteristicas con- 
trarias a Fas que abundan internacionalmente, al lograr ser uno de los 
pocos paises del tercer mundo que ha logrado implementar ernpresas 
mixtas y transferencias de tecnologia a paises subdesarrolFados, e inclusi- 
ve a palses de alto nivel de desarrollo, ernpleando el potencial cientifico 
alcanzado a travbs de la biotecnologia cubana. 

Se destacan en este sentido las acciones desarrolladas por el Centro 
de Ingenieria Genktica y Biotecnologia (CIGB), el Centro de Inmunologia 
Molecular (CIM) y el lnstituto Finlay de Vacunas. 

Son diferentes las modalidades de transferencia de tecnalogia que 
aplican estas institucianes, per0 todas se dirigen a capitalizar la inteli- 
gencia desarrollada en el pais, a partir de aportar el know how, el cono- 
cimiento, la capacidad creativa e innovadora de 10s valiosos recursos 
humanos con que cuenta la naci6n. 

En el caso del CIGB, por citar crn ejemplo iniclal, una de las direccio- 
nes fundamentales de trabajo ha sido el suministro de tecnologias a 
otros paises como prueba fehaciente de la cooperacibn sur-sur, con va- 
rios proyectos de colaboracion tecnico-comercial en Ir in, India y China, 
fundamentalmente, donde en la actualidad existen firmados convenios 
avalados por 10s representantes politicos de estos paises que posibilitan 
la existencia de sendas plantas biofarmaceuticas con tecnologia cubana, 
y que incluye a su ves el intercambio de especialistas para la praduccibn 



a gran escala de vacunas y farmacos como la vacuna contra la Hep B, 10s 
interferones, entre otros productos. 

Por otro lado, el accionar de diferentes instituciones cientificas cu- 
banas ha posibilitado el desarrollo de diferentes mecanismos, por ejern- 
ple con Vietnam, donde funcionan varios proyectos en desarrollo para 
ejecutar la fase final de algunos de 10s medicamentos que se exportan a 
ese pais; can Venezuela, una planta para la termination de medicamen- 
tos; con Brasil, la  tecnologia para la producci6n de interferon de [a 61ti- 
ma generaci~n; en Sudafrica, para la produccibn de vacunas; en Malasia, 
para la ejecucion de ensayos clinicos y la creacion futura de instalaciones 
donde se produzcan de manera cooperada diferentes productos; en 
Argelia, para elabarar una crema con el principio activo del factor de 
crecimiento que se usa arnpliamente en Cuba para favorecer la cicatriza- 
cidrn en quemaduras, y recientemente se logro firmar un importante 
acuerdo entre el grupo farmaceutico argelino Saidat y la empresa cuba- 
na Heber Bietec para la fabricacibn de vacunas contra la hepatitis B por 
un valor cercano a 10s 3,5 millones de euros. Este ciltimo acuerdo preve 
la transferencia de tecnologia cubana, a traves de Saidal, al lnstituto 
Pasteur de Argelia (IPA), y la construccibn de una f6  brica mixta para la 
elaboration de la vacuna con una capacidad de cinco millones de dosis 
en el primer atio. 

De hist6ricos pudieran catalogarse los convenios que se han im- 
plementado para realizar en un futuro transferencias, convenios de co- 
laboracirin e intercarnbio cientifico o realization de ensayos clinicos en 
seres humanos, en paises del primer rnundo o con transnacionales que 
constituyen potencias en esta esfera, y que se han visto obligados a 
reconocer 10s logros de la biotecnologia cubana. 

Ya en naciones como Canada, paises de la Uni6n Europea como 
Suecia, Espafia, Alemania, Italia, entre otros, asiiticos como Japon, o 
pais tan distante como Australia, se han realizado o estan en proceso 
muy importantes ensayos clinicos con resultados promisorios para de- 
mostrar la efectividad y seguridad de candidatos vacunales o compues- 
tos biafarmacr5uticos desarrollados en Cuba contra el c6ncer, la diabetes, 
la alergia y otras patologias. 

Vale destacar, entre estos ejemplos, 10s intercambios con compaiiias 
norteamericanas como CancerVax, o t ransnacionales como la 
GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis y otras que aun contando con acciones 
financieras y grandes influencias desde Estados Unidos dentro de sus 
intereses -hecho que hubiera podido ser u n  lastre debido al bloqueo 
comercial y financier0 de la potencia nortefia contra Cuba-, por el con- 
trario se han dado pasos de avance que taladran poco a poco el blo- 
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queo, ladrilla a ladrillo, ante el empuje y potencial generado por la cien- 
cia cubana. 

Testigo de ello ha sido la aprobacion para la ejecucion de ensayos 
clinicos en Estados Unidas con productos como la vacuna cubana contra 
el cancer de pulmbn -hecho este ocurrido en plena eta pa del ex presi- 
dente George W. Bush-, la firma de acuerdos para posfbles transferen- 
cias de tecnologia en el futuro, intereses marcados por parte de diferentes 
cornpahias en productos como el Heberprot contra Glceras del pie dia- 
bet ic~,  declaraciones pirblicas de politicos, ecenomistas y cientificos de 
esa nacionalidad que no han escatimado elogios para reconocer lo lo- 
grado a base de mucha dedicacibn y esfuerzo por la ciencia cubana. 

Convenios de intercambio cientifico-tecnico en la rama 
biotecnologica y comisiones mixtas intergubernamentales 

Los paises subdesarrollados encuentran por lo general numerosos 
obstaculos para obtener de 10s paises desarrollados el financiamiento 
necesario para el desarrollo de l a  ciencia y la tkcnica. Esto 10s ha obliga- 
do a buscar alternativas, entre las que se dcstaca la cooperacibn sur-sur, 
que constituye un conjvnto de actividadcs colectivas emprendidas por 
paises en desarrello, formuladas e implementadas por ellos para la pro- 
moci6n de su desarrollo authorno, la eliminacibn progresiva de las bre- 
chas econbmicas y tknicas que 10s separan de los paises desarrollados y 
la integracion ecantrmica, social y cultural para su mejor y m6s justa in- 
sercion en el contexto international. 

La cooperaci~n ofrecida por Cuba sc cnrnarca en el contexto de la 
cooperacibn sur-sur. No persigue el lucro, sino que se otorga como ex- 
presion de un principio de solidaridad y en la medida de lo posible a 
partir de costos compartidos. Durantc afios, sin embargo, Cuba ha pro- 
porcionado ayuda en calidad de donacibn a 10s paises mas pobres; ha 
sido rnuy flexible con respecto a las farmas o estructuras que pueda 
adoptar la colaboracion. 

En Cuba las instituciones gubernarnentales poseen esquemas pro- 
pios de atenci6n a la ciencia y fa tecnologia, y de cooperation interna- 
cional. A partir de politicas y principios establecidos son trazadas las 
estrategias y promovidas las acciones, tanto bilaterales como multflaterales, 
con todos 10s paises subdesarrollados. 

En la biotecnologia, coma en la informitica o en las telecomunica- 
ciones, 10s cambios suceden de rnanera muy ripida. Esto determina que 
algunos productos envejezcan o caduquen tanto en su concepcidn como 
en sus aplicaciones, y ello exija modificaciones para rnejorarlos o afiadir- 
les nuevos elementos, 5in que se abandone la investigation y el desarro- 
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Ilo que permitan ofrecer novedades y actualizar 10s existentes para que 
se mantengan atractivos en el mercado. Es por elle que una gran canti- 
dad de'convenios de intercambio cientifico-tecnico se han firmado en 
10s ljltirnos aiios entre instituciones biotecnol6gicas cubanas y sus 
homologas de un buen nrjmero de paises, desde universidades y empre- 
sas transnacionales de naciones de alto desarrollo como Francia, In- 
glaterra, Suecia, Japbn, Australia, Rusia, Canada, Italia, China y Espafia, 
hasta entidades sirnilares de paises en vias de desarrollo como Brasil, 
SudSfrica, Mbxice, Vietnam, Argentina, k in,  Malasia, Argelia, Ucrania, 
Venezuela, Egipto, Colombia y Chile, entre otros. 

Un papel rnuy importante para este intercambio lo han desempe- 
iado las cornisiones mixtas intergu bernamentales, rnecanismo bilateral 
que permite revisar, periodicarnente, el cumplimiento de 10s programas 
de cooperacion y acordar nuevos proyectos entre la ista y m65 de ciento 
veinte paises con 10s cuales se encuentra establecido este sistema. 

Aunqwe de manera historica 10s sectores m6s represenTados de la 
colaberacion que Cuba ofrece se concentran fundamentalmente en la 
salud, educacian, educacion superior y deportes, la posibilidad de desarro- 
llar proyectos conjuntos para la produccion de vacunas y productos de 
la industria rnbdico-farmadutica en naciones del tercer mundo, que con- 
tribuyan en la lucha por la prevencibn y la cura de enfermedades que 
aquejan a la  poblacirin de esos paises, es hoy una realidad. Naciones 
africanas, asiaticas y latinoarnericanas tienen en su agenda a la hora de 
discutir y planificar las sesiones de intercambio con sus homblogos cuba- 
nos, a la biotecnologia y sus productos como un punto que debe ser 
estudiado y desarrollado encuentro tras encuentro. 

Quizas el ejemplo m6s importante en este sentido sea el de la Comi- 
si6n Mixta China-Cuba, en la que se ha creado un grupo de trabajo 
conjunto integrado por especialistas de ambas partes que tratan de 
manera especifica los proyectos relacionados con la  biotecnologia cuba- 
na y la posibilidad de incrementar aun mas este intercambio. Esta posibi- 
lidad permiti6 contar con un sistema que genera atrayentes proyectos 
de intercambio cientifico y tecnol6gic0, y del cual han nacido y se han 
desarrollado dos ernpresas rnixtas que producen anticuerpos 
moneclonales e interferones (Biotech Pharmaceutical y ChangHeber). 

Reconocimiento pow personalidades internacionales 

nSe puede engafiar a mucha gente por poco tiempo y a poca gente 
por mucho tiempo, pero no a toda la gente todo el tiempoa. La frase del 
ex presidente norteamericano Abraham Lincoln resulta rnuy citil para 
reflejar de manera general lo que ha ocurrido con las intenciones de 
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oscuros intereses, en su gran mayoria procedentes de la naci6n nortefia, 
que desde el triunfo revolucionario de 1959 han intentado desprestigiar 
a Zraves de la prensa internacional y con proclamas rnal intencionadas y 
totalmente falsas, los rnljltiples logros en frentes de alto nivel de desarro- 
Ilo como han sido la educacihn, la salud y eC deporte. 

La ciencia revolucionaria, y especificamente la biotecnologia cuba- 
na, no ha escapado a estas intenciones que han tenido como participan- 
tes fundamentales a elementos contrarrevolucionarios e injerencistas, 
cuyo ljnico inter& ha sido siempre destruir la revolution y con ella sus 
indiscutibies logros. Muestra de ello han sido declaraciones emitidas por 
asalariados de transnacionales a los cuales no les conviene desde el pun- 
t~ de vista econdrmico el desarrollo en Cuba, y que cuestionan sin base 
cientifica alguna la calidad y seguridad de 10s productos generados por 
nuestro sistema, asi como las perfidas declaraciones de politicos gue con 
peores intenciones buscan rnecanismos de cohesi6n y chantaje a nacio- 
nes interesadas en 10s nexos con Cuba, que ven bloqueadas estas posibi- 
lidades por acciones en contra de 10s elementales criterios de arnistad, 
solidaridad y colaboracibn bilateral que defiende la isla del Caribe. 

Ejemplc importante en 10s irltimos afios fueron las declaraciones del 
gobierno de Washington acusando a Cuba de producir armas biolbgicas en 
las instalaciones del po!o cientifico del oeste de La Habana. La respuesta a 
tarnaia mentira la dio en esta ocasi6n atro ex presidente norteamericano, 
James Carter, quien recorrio en cornpafiia de una delegation de alto presti- 
gio politico y cientifico cada uno de 10s centros biotecnol6gicos del polo, y 
pudo in situ mostrar la falsedad de esta acusaci6n y reconocer abiertamen- 
te la labor humanista de 10s cientificos cubanos. 

Pero otras voces de diferentes regiones del mundo y con amplio 
prestigio en el orden politico, cientifico y economico se han encargade 
de poner en su justo lugar los resultados de la biotecnologia cubana, y 
desde el punto de vista politico ello ha repercutido en una irnagen de la 
isla que no es la que oscuros intereses desean promocionar. 

Dentro de estas voces pudierarnos rncncionar las del James Larrick, 
presidente del lnstituto de Medicina Molecular de Palo Alto, estado de 
California, quien ha afirmado de manera decidida y resuelta, refiriendo- 
se a 10s centres cientificos cubanos, que ccalli estan 10s mejores cientificos 
de America Latina y de una buena parte del r n ~ n d o n . ~  Palabras sirnilares 
han expresado 10s premios Nobel de Quimica de 1988 y el 2002, respecti- 
vamente, el alem6n Robert Huber y el norteamericano John B. Feen. 

~ C u b a  y [a biotecnologia.. 





P O L ~ T I C A  INTERNACIONRL 

mayoria al oeste de la ciudad -referides en este caso al lnstituto Finlay y 
al CIGB- podremos tenet una medida de la repercusibn que a nivel inter- 
national en el Ambito politica y cientifico tiene este sisterna, s i  analiza- 
mas el numero de encuentros bilaterales que han existido y de 10s cuales 
han surgido decisiones y acuerdos que realzan, aun mis, el prestigio y la 
imagen de la politica y la filosofia cubana de incrementar nexos con 
otras naciones del mundo, en este caso, a travPs del conocimienta cien- 
tifico y sus beneficios. 

Jefes de estado, primeros ministros, ministros de diferentes carteras 
(de Salud, de Ciencias, de Relaciones Exteriores y de Cornercio, funda- 
rnentalmente), presidentes de organirmos regionales o de importantes 
empresas extranjeras, rectores de universidades, acadkmicos de presti- 
gio, entre 10s que se cuentan varios premios Nobel, ernbajadores acredi- 
tados, inspectores miembros de equipos de supervisibn, entre otras 
muchas personalidades del ambiente politico y cientifico internacional, 
han roto barreras de diferente indole para poder compartir con la 
biotecnologia cubana, y en muchos casos han tenido como colofbn a 
estos encuentros /a firma de acuerdos de colaboraci6n, de creacion de 
empresas mixtas, de nuevos preyectos bilaterales para el desarrollo de 
nuevos productos o nuevas vias de intercambio. 

Durante esta etapa, entre el 2004 y el 2008, se han apreciado fruc- 
tiferas experiencias durante los intercambios con personalidades que 
presidian amplias delegaciones de visita en nuestro pais como el ex pre- 
sidente de la Uni6n Africana Alpha Omar Konare; los primeros ministros 
de Jamaica, Bruce Golding; de Malasia, Dato Seri Abdullah; de BelarDs, 
Serguey Sidorsky; de Rusia, Mijail Fradkov; 10s presidentes de Laos, 
Choummaly Sayasone; de Vietnam, Nguyen Mingh Triet; de Gambia, Yahya 
A. J. 1. Jarnmeh; de Angola, Jos4 Eduardo Dos Santos; de Honduras, 
Manuel Zelaya; de Mozambique, Armando Guebuza, y de Uruguay, Tabare 
Vazquez, por citar algunos. 

Tan solo en el primer trimestre del 2009 han participado de esta 
vivencia 10s jefes de estado de Ecuador, Brasil, Reprjblica Dominicana, 
Argentina, Chile, Guatemala y Namibia, lo cual refleja en gran medida el 
alcance internacional que posee para nuestro pais la irnagen que pro- 
yecta como potencia cientifica y hurnana. 

Filosof ia de trabajo del sistema de la biotecnologia cubana 

Construir y demostrar a la humanidad los principios bticos de la 
revoluci6n cubana ha sido una tarea constante en las cinco dBcadas de 





La vacuna cubana contra la meningitis BC: su utilizacion 
e impacto politico en Uruguay 

El primer0 de ellos ocurrio en 10s prirneros aiios del presente siglo 
cuando el pueblo uruguayo fue victima de una grave epidemia de me- 
ningitis meningocbccica. Cuba, el rjnico pais que disponia de la vacuna 
adecuada, envitr millones de dosis para pxoteger la vida de los nifios 
uruguayos, aun cuando el reaccionario gobierno de Jorge Batlle, cono- 
ciendo su existencia, no quiso adquirirlas porque eran cubanas, y su 
comercializaci6n constituiria un espaldarazo para el gobierno revolucio- 
nario de Pa Habana. 

Dc4a19 

[3 Mas dc 20 

Prcbrote Brote posvacunal Epldcm~co 
eprdPrn~co 

Fig. 4 ,  lmpacto de la vacuna cubana contra la meningitis BC en Uruguay. 

Por decisidrn expresa del Cornandante cn Jefe Fidel Castro la vacuna 
fue donada, sin costo comercia! alguno, dircctamente a las comunida- 
des m6s afectadas por la epidemia. Los resultados publicados por las 
autoridades sanitaria5 uruguayas demostraron la eficacia de la vacuna 
cubana, pues en 10s grupos en los cuales se utilizo -entre cuatro y dieci- 
nueve ahos de edad por decisibn de las propias autoridades- el brote 
epidemic0 fue completamente erradicado (Fig. 4). 

Aun en la actualidad el pueblo uruguayo reconoce el gesto de la 
revolucibn cubana ante un memento dificil donde los nihos eran los 
principales afectados. En esos mismos dias ese gobierno l levo a la Comi- 
sfon d e  Derechos Humanos de la  ONU en Ginebra su propwesta 
anticubana pagada por Estadas Unidos, y en 10s mismos momentos en 
que 10s cientificos cu banos se encontraban preparando las vacunas que 
esa naci6n necesitaba, la prensa anunciaba que Fidel se negaba a ven- 
derlas como represalia de la acci6n que ellos estaban llevando a cabo 
contra Cuba; per0 la verdad se irnpuso: la vacuna donada cort6 la epide- 
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mia y detuvo el dolor de las madres uruguayas, y cuando el embajador 
cubano, ~ lvarez Portela, dias despubs tuvo que abandonar Uruguay, el 
pueblo lo acompa Ab hasta las puertas del avion con un cartel que decia: 
((Gracias, Fidel, firrnan las madres uruguayasn. 

Vacunas cubanas en el Africa subsahariana 

Otra situacidn muy cercana en el tiempo, concretamente a partir 
de junio del 2006, se gener6 al recibir en el lnstituto Finlay del polo 
cientifico cubano, desde la Organization Mundial de la Salud (OMS), 
una carta solicitando l a  posibilidad de suministrar la vacuna anti- 
meningococcica contra 10s serogrupos A y C a 105 paises africanoz del 
llamado Cinturbn de la Meningitis. 

Esta region, donde se encuentran en riesgo anualmente mi5 de 
cuatrocientos millones de personas, posee caracteristicas epidemiolbgicas 
que provocan que miles de personas mueran debido a epidemias que se 
desatan, afedando fundamentalmente a nitios, de 10s cuales un alto 
porciento, aunque se salve, queda con secuelas muy serias para toda la 
vida, como la pPrdida de miembros y capacidades motoras. 

Ante esta situation las transnacionales y grandes compafiias pro- 
ductoras demuestran indiferencia debido a que la5 vacunas que pueden 
prevenir esta situacibn poseen un rnuy bajo precio en el mercado -aproxi- 
madamente 0,50 euro por dosis-, por la que concentran sus esfuerzos 
en producir y desarrollar otros productos tecnologicamente mucho mas 
complicados en funcibn de incrementas su precio, y de esta forma distri- 
buirlo en 10s paises del norte desarrollado, Estados Unidos, Canad6 y la 
Uni6n Europea, donde esta enfermedad pricticamente no existe, y con 
lo cual sus ganancias resultan exponencialmente superiores. 

Ni la OMS ni los gobiernos africanos poseen 10s fondos suficientes 
para distribuir estas vacunas, y como resultado ocurren las epidemias ya 
rnencionadas, Por esta razon fueron contactadas un grupo de institucio- 
nes de diferentes paises en la bljsqueda de una solucidrn. 

Teniendo en cuenta la experiencia en produccibn de este tipo de 
vacunas, el in te rb  real de aportar una solucibn, asi coma las excelen- 
tes relaciones entre las autoridades regulatorias y los gobiernos de 
Cuba y Brasil, se tom6 la decisibn politica de acordar suministrar en 
gran escala la vacuna antimeningocbccica AC a la OMS para su corres- 
pondiente distribucibn a trav4s de las entidades pertinentes, o direc- 
tamente a 10s paises que la necesitaran mediante un acuerdo fast-track 
entre el lnstituto Finlay de Vacunas y el lnstituto Biomanguinhos de 
Rio de laneiro, 
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Paises con grandes reportes epid6micos 

Paises que na reportaron brotes 

Sin informacibn 

Fig. 5. Region conocida como Cinturon de la Meningitis en Africa, 
y expansion de la enfermedad en 10s ljltimos aiios. 

Asi ambas instituciones implementaron un convenio de colaboracibn, 
de forma tal que la entidad cubana se encargaria de producir el principio 
activo y Brasil de obtener el producto final, empaquetarlo y transportarlo 
hacia su destino a un precio similar, al cud a las transnaciona!es no les 
interesaba su produccion por no aportarles beneficios economicos. A ello 
debe ahadirse que fue necesaria una rapida y eficiente organization del 
trabajo que posibilitara recibir en tiempo rkcord una inspeccibn -conoci- 
da como precalificaci6n- por parte de la OMS que avalara la calidad y 
seguridad de todos los mecanismos implicados en el proceso productive 
de esta vacuna. Los resultados fueron de tal rnagnitud que ya a fines del 
2007 ambas instituciones estaban certificadas y listas para comenzar a en- 
viar vacunas hacia el continente africano. 

Esta decision politica por parte de 10s gobiernos de Cuba y Brasil 
constituye un ejemplo muy importante de como es posible hoy, a pesar 
de crisis financiera y otros males que azotan al mundo, que do5 paises 
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del sur implementen una solucion solidaria para resolver graves proble- 
mas sanitarios en naciones de muy bajo desarrollo. Decisiones como es- 
tas solo pueden ser tomadas en un clima a favor de la colaboraci~n 
entre 10s pueblos, y no en pos de incremental. ganancias y recursos eco- 
nomicos. 

Vacuna cubana en desarrollo contra el colera 

Si 10s dos ejemplos anteriores no fueran suficientes para caracteri- 
zar el pensamiento revolucionario e internacionalista de la ciencia cuba- 
na, con la biotecnologia como protagonista principal, el tercer ejemplo 
pensamos puede ser definitivamente contundente. 

El c6lera es una enfermedad infecciosa, endemica en m6s de cin- 
cuenta paises, causada por la bacteria Vibrio chalerae, que afecta el 
aparato digestive y que frecuentemente se presenta en forma de brotes 
epidbmicos, razon por la cual es una preocupacibn de la salud pLiblica, 
especialmente en Africa, sur de Asia y Amkrica Latina. 

Es una enfermedad sin6nimo de pobreza, de malas condicianes hi- 
gienico-sanitaria, asi como de una infraestructura dbbil en materia de 
ayuda gubernamental a la poblacion que la padece. Es por ello que es 
muy extra60 encontrar epidemias de coleras en Europa, Japbn, Canada 
o Estados Unidos; de ahi que no resulte un tema de prioridad la investi- 
gacion y desarrollo de una vacuna eficaz y segura que funcione como 
mecanismo preventive ante pandemias de este tipo que provocan miles 
de enfermos y fallecidos aiio tras aiio. 

Ante tarnaio desinteres que provoca malestar, calamidad y muerte 
de mi5 de ciento veinte mil personas al a60 en paises pobres, sobre toda 
en el continente africano, la biotecnologia cubana cornenz6 a trabajar 
de manera consagratoria en lograr obtener un producto 6ptimo para 
detener esta situacibn epidemiol~gica. 

Todo comenzb cuando en enero de 1991 una terrible noticia 
epidemiolbgica sacudi6 a America Latina. Despuks de cien a i o s  de no 
registrarse un 5010 caso de colera en el subcontinente, un nueva bio- 
tip0 de Vibrio cholerae aparecio en el Perlj. Antes de que terminara 
el aiio, 396 536 personas cayeron victimas de la temible enfermedad, de 
ellas 322 562 en el Perlj y 46 284 en Ecuador. Alrededor de tres mil murie- 
ron en ambos paises. 

Cuando la noticia de la pandemia latinoamericana lleg6 a Cuba, el 
presidente Fidel Castra se present6 en el prestigioso institute de investi- 
gacibn biofarmacbutica, el l nstituto Finlay, y solicit6 desarrollar u na va- 
cuna contra esta enfermedad. 



De esta manera se inicio en la tierra de Mart i  la hazaha de desarro- 
llar una vacuna con eficacia y nivel de cobertura adecuada para prote- 
ger cca los pobres de la tierran, pese a que en la misma isla no hay incidencia 
de la enfermedad y que 10s costos de desarrollo de una vacuna de esa 
cornplejidad son casi prohibitivos para la economia de un pequeiio pais 
coma Cuba.  

Resultados de varios afios de trabajo por parte de cientificos de 
varios centros han permitido centar en la actualidad con un candidato 
vacunal o r a l  que ha pasado ensayos clinicos en el territorio nacional con 
voluntarios sanos, asi como en regiones epidbmicas corno Ecuador y 
Mozambique. 

En cada uno de los ensayos realizados la vacuna ha demostrado ser 
no reactoghnica, inmunogbnica y bien tolerada por 10s voluntarios, 10 

que abre grandes esperanzas y expectativas en lograr obtener un pro- 
ducto f inal que estara dirigido fundamentalmente a paises pobres con 
pocos recursos y una aha incidencia de la enfermedad. 

Interascion entre la diplomacia cubana 
y el sistema biotecnologico nacional 

La participacibn y protagonismo de la  diplomacia revolucionaria 
se encuentra hoy en su mejor momento, a! contar con relaciones diplo- 
maticas en 182 paises y disponer de 147 representaciones en el exterior 
en '1 19 paises, de ellas 1 17 embajadas, una seccion de intereses, un con- 
sulado general, 20 consulados, cuatro oficinas dipiom6ticas y cuatro re- 
presentaciones ante arganismos internacionales. 

Esta fortaleza, sin duda, ha posibilitado que la imagen Cuba sea 
mayormente reconocida a nivel international en diferentes aspectos de 
la sociedad, y dentro de esa imagen la ciencia cubana, y en particular su 
nivel cientifico en materia de biotecnologia se encuentra cumpliendo un 
rol muy importante. 

El salto cualitativo y cuantitativo en la insercibn de medicament05 
de la biotecnologia en un gran nurnero de paises tiene 1arnbii.n como 
protagon istas a nuestros representantes dipFom6ticos en esas naciones. 
En varias d e  ellas, donde los nexos son muy estrechos, existen especialis- 
tas en las embajadas dedicados a la atenci6n del terna cientifico, desta- 
c6ndose a nuestro moda de ver [as representaciones de la  isla en China, 
Brasil, Venezuela, Francia, Argentina, Vietnam, Mkxico, Argefia. .. Se apre- 
cia cdrmo a rnedida que existe un mayor nivel de informacibn sobre 10s 
resultados en el Ambit0 de la biotecnologia y la ciencia cubana en gene- 
ral, se incrementan exponencialmente la posibilidades de proyectos 



binacionales con una componente de respeto mutuo tanto en lo politi- 
co como en lo cientifico. 

Para poder argumentar estas ideas y demostrar su realidad en la 
actualidad, y sobre todo las enormes perspectivas futuras que poseen 
estos nexos para el pais, se establecieron un conjunto de contactos con 
diplorn6ticos de carrera, cientificos de renombre nacional e internacio- 
nal, representantes comerciales, entre otros especialistas que se encuen- 
tran listados en a1 Anexo 7 y que con una disposition excelente aportaron 
sus opiniones y valoraciones sobre la influencia de la ciencia cubana en 
las relaciones politicas con diferentes paises del rnundo. 

A partir del anilisis de estos encuentros se pudieron puntualizar un 
grupe de aspectos que, aunque ya han sido mencionados, resulta inte- 
resante abordarlos desde la perspectiva de la visi6n acadkmica y profe- 
sional que reflejan 10s entrevistados. 

El prirnero de ellos 5e basa en el recenocimiento international del 
desarrollo biotecnolbgico cu bano, el cual, segljn las valoraciones he- 
chas por 10s entrevistados, presenta un alcance directamente propor- 
cional con el nivel de informacibn que se tenga de la realidad cubana 
en ese campo, incluso cuando se tiene una visibn distorsionada de ella. 
Es decir, cuando se conoce de Cuba m6s a116 de la simple imagen de la 
postal, se percibe un respeto incuestionable hacia la  labor de Cuba en 
materia de educacibn y rnedicina, que incluye el desarrollo de la indus- 
tria de medicamentos y la biotecnologia. Aquellos incluso que tienen 
una imagen critica hacia Cuba reconocen 10s avances en los sectores 
anteriormente referidos. Las organizaciones de solidaridad y los arni- 
gos en las distintas instancias se interesan en este tema, que esgrimen 
en la defensa de sus posiciones de solidaridad. En sentido general, en 
ese sector solo se tiene una vision superficial de nuestros avances en 
materia de adelantos cientificos e industriales en biotecnologia e in- 
dustria de medicamentas. 

Por otra parte, en el sector especializado -centror de investigacihn, 
entidades cientifico-industriales relacionadas- s i  se tiene un profunda 
conocimiento del tema, y sobre todo un gran respeto y deseo de traba- 
jar con 10s cientificos cubanos. Se percibe como un logro de la revolu- 
cion que por si solo desbarata las falacias que contra Cuba se esgrimen 
en 10s medios de comunicacibn, ya que semejante avance, bajo nuestro 
esquema social y condiciones de bloqueo, solo puede alcanzarse con 
una voluntad politica dirigida at bienestar de la poblacion. Esos avances 
son percibidos como un claro mensaje de voiuntad politica que tiene su 
xepercusibn en alguna medida en la fuerza de las relaciones internacio- 
nales cubanas y en su prestigia. 
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Por supuesto, durante estos veinte afios de desarrollo de la 
biotecnologia cubana ha sido rnuy dificil lograr este reconocimiento que 
merecen sus pro uctos, sobre todo en paises del primer mundo. Esto, f debido al criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en todos los 
6rdenes -per0 tambien por el impenetrable monopolio de las 
transnacionales que producen y comercializan f6rmacos y otros produc- 
tos relacionados con la biotecnologia-, ejercen en todo el mundo, sin 
dejar de mencionar 10s numerosos prejuicios sembradas por 10s grandes 
medios en esos paises, hacen que no confien, por lo general, en la capa- 
cidad cientifica de un pais del tercer mundo para desarrollar algo tan 
sofisticado como la biotecnologia. 

Cuba es un pais con fuerza y patrimonio cientifico y social propio, 
bien estructurado y con objetivos rnuy precisos. Ese empuje compulsa al 
sector cientifico, el industrial, y sin duda a politicos de otros paises, a no 
obviar ese elemento en el tratarniento de las relaciones con Cuba. Un 
ejernplo bien claro es el inter& de Sanofi Aventis, una de las m6s impor- 
tantes transnacionales de la industria del medicamento, que se ha inte- 
resado de lleno en trabajar con Cuba en la  camercialisacfbn de 
medicamentos, tales como las vacunas contra el c6ncer del pulmon, irni- 
ca de su tip0 en el mundo y con resultados prometedores. No se puede 
olvidar que estos poderes econbmicos ertSn indisolublemente ligados a 
Fos circulos de la Glite politics, y sin duda influyen en las decisiones. Ese 
peso especifico de Cuba compulsa a las instituciones cientificas y acadk- 
micas a intercambiar con sus hom61ogas cubanas, puesto que saben que 
no se trata solo de una plaza de prueba de campo, sino de un real flujo 
bilaTeral de conocimiento y tecnologia donde todos 10s involucrados tie- 
nen mucho que aportar. 

Otro ejemplo interesante en este sentido, en cuanto a relaciones 
bilaterales se refiere y aportado por nuestros especialistas diplom%ticos, 
es el del Brasil de finales de la d4cada de 10s ochenta y principios de la de 
10s noventa del pasado siglo. En ese mornento las relaciones politicas y 
econdrmicas con nuestro pais presentaban un enfriamiento de m6s de 
veinte aiios debido a !as diferencias politicas existentes can los gebier- 
nos militaristas de Brasilia de las dkcadas de los setenta y ochenta. 

Sin embarga, surgi6 una coyuntura epidemiolbgica con 10s brotes 
de meningitis y hepatitis surgidos en Sio  Paulo y extendidos a varios 
estados, que propicib Pa introduction de las vacunas cubanas en esa 
gran naci6n. La acci6n de nuestras vacunas Xue un factor decisivo en el 
control y eliminacidn de Fas epidemias, lo que trascendio inter- 
nacionalmente atorgando credenciales en otros palses y abriendo un 
espacio international para la  medicina cubana. Siguiendo a las vacunas 
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se exportaron medicamentos genkricos y se inicio la colaboracion de 
mkdicos cubanos en diferentes estados del pais. 

Hoy el nivel de las relaciones y del intercambio en materia cientifico- 
tecnico y especificamente en la rama biotecnol6gica entre Brasil y Cuba 
ha llegado a un nivel de reconocimiento maximo par parte del gobierno 
de Brasilia, al ser nuestros diplomaticos testigos directos de las expresio- 
nes del presidente Lula Da Silva y del canciller Amorin, refiribndose abier- 
tamente a determinados proyectos entre ambas naciones (el de 
producci6n conjunta de la vacuna antimeningocdccica AC para 10s pai- 
ses af ricanos, especificamente) como posi bles candidatos al premio No be1 
de la solidaridad y la colaboracion por ser sentido humanista. 

De esta forma, con ejemplos como este, es reconocido tambien por 
nuestros diplom6ticos que no somos solo el pais del tabaco, ron y bellas 
playas, sino que existe un desarrollo biotecnol6gico del mi5 alto nivel 
capaz de comperir con cualquier pais del mundo, y convertirse esta en 
una via m6s de Cuba de ofrecer productos de alto nivel a 10s valses con 
los que tenemos relaciones diplomhticas, no solo con subdesarrollados o 
en vias de desarrollo, sino hasta desarrollados, como ha sido el caso de 
Estados Unidos, Canad6 y algunos europeos. 

Hoy la biotecnologia cubana factura cerca de trescientos millones de 
dblares. Se ha convertido en el segundo renglbn de exportaci~n, como ya 
se ha explicado, y constiruye un objetiwo avido de conocer por !as visitas al 
pais de altas personalidades politicas, econbmicas, culturales, etc. 

Es par ello que el desarrollo en esta esfera es una herramienta de 
suma importancia para las relaciones exteriores de Cuba, desde todo 
punto de vista -politico, comercial, de colaboraci6n- por su innegable 
contenido humano y por el muy positivo impacto que tiene en la opi- 
nion publica internacional, conocer lo alcanzado en un pais como Cuba, 
de bajos recursos economicos y bloqueado, en una esfera a la que pocas 
naciones en el mundo tienen acceso. Eso dice mucho de 10s niveles edu- 
cacionates de nuestra poblacion, de 10s grandes recursos que dedicamos 
a la investigation cientifica en ramas tan importantes para el bienestar 
humano, y de la vecaci6n humanista de la sociedad cubana. 
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La presencia de Cuba en el proceso 
de elaboracion de la Conveneion 
de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar 

Jose Mart[ con fecha 16 de noviembre de 3889. 
en carta a Gonzalo de Quesada y Ar6stegd enjuicia 

la celebracrdn de la Prmera Confefencia Panamericana 
en Washington y ese panamericanismo de factura 

oficiai yanqui, porque de ellos esta convencido 
de que ~ n a d a  practico puede salir; a no set 

lo que convenga a 10s intereses norteamericanos, 
que no son, por de contado, 10s nuestrosa.' 

os mares y ockanos son el orfgen y fundament0 de la vida en todas L sus formas. Los oceanos cubren el 70,8% de la superficie de la 
Tierra, aproximadamente 361.3 millones de kilometros cuadrados. 

La importanc~a del territorio acuatico para el derecho internaciona'l deri- 
va de las siguientes caracteristicas: dispone de extraordinarios recursos 
vivos y natura les; i ncluye, ademas de personas, buques, aeronaves, re- 
cursos alimenticios, vehiculos, industrias pesqueras y metiticas, bases pe- 
troleras, medios energPticos varios, explotaciones rnineras, recursos 
turisticos y otros, situados sobre, en, o debajo del mar; conforma el 
principal rnedio de transporte de personas y d e  carga a nivel global y de 
cornunicaciones de todo tipo. Ha sido el espacio territorial mas sometido 
a tratados, usas y pr6cticas internacionales. Esta sujeto a diferentes estatus 

Profesor titular del Instituto Superlor de Relaciones lnternacionales RaD1 Roa Garcia. 
Tornado de E. Roig de Leuchsenring: Marti antimperralista, p. 17 



de dominio y regimenes juridicos. en correspondencia con el t ip0 de 
territorio que integra. 

La elaboracion de este trabajo tiene como objetivo principal pro- 
mover la reflexicin y el anhlisis de los problemas relacionados con el 
derecho del mar y 10s oceanos, y en especial aquellos aspect05 princi- 
pales relatives a la Ill Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Dere- 
cho del Mar y su proceso de elaboracion, discusibn y negociacion. En 
segundo lugar, exponer el papel que, ajustado a la polit ica exterior de 
Cuba, desempefib la delegacion cubana con la participacibn de esta- 
dos miembros del Movimiento de Paises No Alineados INOAL) y del Gru- 
po de 10s 77. 

El derecho internacional clasico tuvo 5us raices en la Europa occi- 
dental del siglo xw y perdurb al rnenos hasta 1945. Entr6 definitivamen- 
te  en crisis tras la segunda guerra mundial a causa de diversos factores, 
tales como la revolucibn sovi&tica, la revolucion colonial posterior al se- 
gundo conflict0 mundial, la prohibicibn del recurso al empleo de la fuer- 
za armada en las relaciones internacionales y la revolucibn cientifica y 
t&cnica, extendiendo sus dominios al aprovechamiento de 10s recursos, 
el espacio exterior, la transferencia de tecnologia, las corn~nicaciones, y 
por citar alguno de lo5 rjltimos ejemplos, la biomedicina. Esa revolucion 
cientifica y tecnica ha influido tambien en la modif~cacibn sustancial de 
amplios sectores normativos, como por ejemplo el derecho del mar y el 
derecho del espacio ultraterrestre. A 10s factores anter~ores podemos 
agregar la explosibn demografica, el agotamiento de algunas fuentes 
de energia y la  degradation del medioambiente. 

El  derecho internacional contemporaneo se fundamenta en 10s prin- 
cipios basicos forrnulados en at articulo 2 de la Catta de la ONU, y 10s 
contenidos en la re~olucion 2,625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de 
octubre de 1970, que incluye como anexo la Declaraci6n sobre /as prin- 
cipior de derecho internacional referentes a las relacfones de amistad y a 
la cooperation entre los ertados de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas. La resoluci6n 2,62 5 declara y desarrolla progresivamente 
normas de derecho.internacional ya existentes, como 10s principios in- 
cluidos veinticinco a6os antes en la carta: el principfo de igualdad sobe- 
rana de lor estados, el principio de buena fe, el principio del arreglo 
pacific0 de /as controversias, el principio de la pro hibicidn de la amenaza 
o del uso de la fuesta, el principio de la igualdad de derechos y de la 
Iibre determinacidn de 10s pueblos, el principio de asistencia a las Nacio- 
nes Unidas y el prin cipio de la autoridad de /as Naciones Unidas rob re 10s 
estados no rniembros, y el principio de la excepcidn de la jurisdiccibn 
interna de 10s estados. A estos hay que sumar el principio de no inter- 



vencion, el principio de  la cooperation pacifica entre 10s estados, el prim 
cipio de la igualdad de derechos y de la libre determinacidn de tos pue- 
blos, y el principio de  respefo de 10s dereehos hurnanos. Junto a estos 
principios tenemos una serie de ccvaloresn rnoduladores de 10s principios, 
que la sociedad internacional en su conjunto va asumiendo, entre 10s 
que podemos resaltar la democracia, el respeto de la dignidad humana, 
la promotion de desarrollo econdrmico y social de los pueblos y la protec- 
ci6n del medi~ambiente.~ 

La inmensa desigualdad del poder politico, econ6mic0, militar y 
cultural entre 10s estados limita en gran medida los intentos demo- 
cratizadores de una sociedad que, a pesar de ser universal, fundament6 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en un sistema 
basado en la rectoria de las grandes potencias. 

Entre 10s factores que van a rnarcar la evolution de la sociedad 
internacional tras la gtrerra fria tenemos: a) la consiguiente desaparicibn 
del sistema de equilibria bipolar; b) la pretensibn de configurar un nue- 
vo orden politico en una sola interpretacibn hegemonica; c) el denomi- 
nado proceso de globalizaci6n; d) las adivergencias entre diversas culturas 
que convive~ en la saciedad internacionaln. activadas por intereses mez- 
quinos de poder. 

Ha habido un crecimiento acelerado del numero de instrumentos3 
juridicos internacionales en sus distintas areas y espacios, en especial en el 
derecho del mar. En Fa lista cronol6gica de tratados rnultilaterales pertinen- 
tes para la Convencidn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a! 
terminar el siglo xlx solo aparecian registrados dos tratados internacionales, 
uno relativo a la Convention sobre la Proteccion de los Cables Submarines, 
de 1884, y el relacionado con la Convencibn sobre el Canal de Suez, 
de 1 888. A partir de 1 91 0 hasta 1 983, en apenas tres cuartos de siglo, su 
numero alcanztr la cifra de 167. Tal crecimienta no solo ha sido en nirrnero, 
sino en la calidad tecnica y metodolbgica, su variedad temitica y pro- 
cedimental. El  tratado con mayores aportes juridicos, tknicos y cientificos 
ha sido la Convencibn de !as Naciones llnidas sobre el Derecho del Mar. 

Lors juristas, diplomaticos y especialistas de las relaciones internacio- 
nales deben saber que el derecho internacional -ahora cada vez m6s 
tangible y con mayor vitalidad- podra perdurar solo s i  continlja ajust6n- 
dose a las realidades que el regula. Para ello no es solo suficiente pensar 
en derecho, sino que es necesario trabajar con instrumentos juridicos 

Manuel Diez de  Velazco: lnstituciones de derecho internacional pub!ico, pp. 63-70. 
Instrumento: Del latin instruere, instru~r. En sent~do general, escritura, documento. 
Es  aquel elernento que atestigua alglin hecho o acto. 



internacionales, int-espretar el derecho, aprender sus conceptos princi- 
pales y tener dominio de las tknicas b6sicas de la negociacion. 

El derecho del mar: antecedentes histbricos 

A inicios del siglo XVII Hugo Grocio, en su obra Mare Iiberum (Mar 
libre) reivindic6 la ccdoctrina del mar libre)), segun la cual 10s mares no 
podian ser sujetos de apropiacibn, por cuanto no eran susceptibles de 
ocupacibn como tas tierras, y por tanto debian ser fibres para todos 
(tdibertad de los rnaresn). No obstante, en el siglo XVIII Cornelius Van 
Bynkershoek logr6 registrar el principio seglin el cual el mar adyacente a 
las costas de un pais estaba bajo su soberania. La extension de esta fran- 
ja marina cercana al borde costero quedaba asignada su posesibn en 
general a la capacidad real de control que el estado podia ejercer sobre 
ella. Para fijar su anchura de Ias tres millas marinas, el criterio utilizado 
estuvo basado en la tesis de la tcbala de cafibn), (de Galiani), situaci6n 
reconocida por la Sociedad de las Naciones y por la Conferencia de la 
Haya sobre Codificacion del Derecho lnternacional de 1930. En esa con- 
ferencia no se alcanzo ningun acuerdo para establecer l a  anchura del 
mar territorial, si bien se reconocid la existencia de una zona contigua 
de una extensibn m6xima de doce rnillas. 

Con la Proclama Truman no. 2663 del 28 de septiembre de 1945, el 
concept0 plataforma submarina continental obtuvo su reconocimiente 
inicial. Mediante ella se expresb: (<El gobierno de Estados Unjdos consi- 
dera 10s recursos naturales del subsuelo y del fondo del mar de la plata- 
forma continental por debajo de la alta mar prbxima a las costar de 
Estados Unidos como pertenecientes a este y sometido a su jurisdiccion y 
controln. Por la Proclama no. 2668 de la misma fecha, Estados Unidos se 
reserva el derecho de establecer cczonas de conservaci6nn en ciertas areas 
de alta mar contiguas a las costas de Estados Unidos, rtcuando las activi- 
dades pesqueras han sido desarrolladas y mantenidas o puedan serlo en 
el futuro en una escala sustancial~~. 

Tales proclamas fueron el detonante para distintas declaraciones 
unilaterales latinoamericanas: Argentina ( I  1 de octubre de 1946), Mexi- 
co (29 de octubre de 1946), Panama (17 de diciembre de 19453, Chile 
(23 de junio de 19473, Peru (1 de agosto de f947), Costa Rica (27 de 
julio de 1 948), Nicaragua (Constitution de 1948), Guatemala (1 de julio 
de 1949) y BrasiI (8 de noviembre de 1950). El Salvador (Constituci6n del 
14 de septiembre de 1950) establece un mar territorial de 200 rnillas. 
Honduras (decreto ley 25 del 17 de enero de 1951 consagra una jurisdic- 
cibn maritima de 200 millas). 
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La Declaraci6n de Montevideo de 1970 aprobada par Argentina, 
Brasil, Chile, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Panamii, Per6 y 'Uruguay, 
expresa el derecho de los estados riberefios a disponer de sus recursos 
naturales en su  mar adyacente, o a establecer los lirnites de su jurisdic- 
ci6n maritima segtjn las condiciones geagraficas y geolbgicas, derecho a 
la plataforma y a reglamentar zonas de soberania y jurisdiccion sin per- 
juicio de la  libertad de navegacion y sobrevuelo d e  las naves y aeronaves 
de cualquier pabell6n. 

La Declaraci~n de Lima'de 1970 reafirma que el estado riberefio 
tiene derecho a setialar 10s limites de su jurisdicci6n rnaritima segun sus 
caracteristicas geograficas, geologicas y biologicas conforme a u n  tccrite- 
rio razonablen, y reitera 10s juicios de Montevideo antes expresados. 

La Declaracibn de Santo Domingo se firm6 el 9 de junio de 1972 por 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Republics Dominicans, Trinidad y Tobago y Venezuela. Fue aprobada por 
la Conferencia de Paises del Caribe sabre Problemas del Mar. Manifest6 
que, en cuanto al mar territorial, debia ser objeto de acuerdo internacio- 
nal preferenternente en el espacia mundial, y entae tanto existe el dere- 
cho de fijar su anchura hasta una distancia de 12 rnillas n6uticas. El mar 
patrimonial seria la zona adyacente al mar territorial, yen la cual el estada 
riberefio ctejerce derechos de soberania sobre las recursos naturales, tan- 
to renwables como no renovablesn que se encuentran en esa zona. 

La Ill Conferencia sabre el Derecho del Mar 

Las convenciones de 1958 tenian cemo defectos principales la exis- 
tencia de lagunas juridicas apreciables, entre otras la falta de extensibn 
del mar territorial, la ausencia de un lirnite estable de la plataforma con- 
tinental, la  inexistencia de un regimen juridic0 para la explotacion de 10s 
fondos marinos, la no regulation sistemhtica de otras materias camo las 
pesquerias costeras y la conservacibn de 10s recursos vivos de alta mar. 

La existencia de nuevas circunstancias politicas, tecnicas y econbrni- 
cas que determinaban la estrvctura de la sociedad internacional de la 
dkcada de 10s sesenta se forrnulan a continuaci6n: el proceso descolo- 
nizador de la segunda posguerra y la presencia de nuevos estados; el 
desarrollo de un ernbrionario nacionalismo (conferencias de 1958 y 1960), 
basandase para ello en el principio de la soberanla permanente sobre 
sus recursos naturales y s u  derecho al desarrollo; la puesta en pr6ctica 
de nuevas tkcnicas para la exploracibn y explotacibn de los recursos del 
suelo y subsuelo marinos, fuera de la plataforma continental en los gran- 
des fondos abisales, unido a !a explotaci6n rnasiva de 10s recursos vivos a 
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lo largo y ancho de 10s mares. Todo ello propiciaba la extensihn de las 
jurisdicciones nacionales hacia alta mar, con el propbsito afiadido de 10s 

estados riberehos de controlar y evitar en sus aguas adyacentes las pea- 
res secuelas del desarrollo tecniro y econ6mico. 

Tambien contr ibuyb al desprestigio y revision del ordenamiento 
rnarit imo cl5sico, la paulatina relativizacion de Ios mares de la nacion 
de una mayor intervention estatal en alta mar, protagonizada curio- 
samente por  las propias potencias maritimas, celosas defensoras del 
principio. 

En 1967 la Asamblea General de las Naciones Unidas creb el comite 
para la utilization con fines pacificos de los fondos marinos oceanicos 
mas a116 de 105 limites de la jurisdiccion nacional (Cornit4 de Fondos 
Marinos), que se transformaria mas tarde en el ComitP de  Sas Naciones 
Unidas encargado de preparar la tII Conferencia sobre el Dermar. En 
diciembre de 1970 la Asamblea General convoco a la Ill Conferencia 
sobre el Dermar, que se realizo desde diciembre de 1973 hasta 1982. La 
conferencia se efectub en once periodos dc scsiones. El primer0 se 
desarroll6 en Caracas, y el ul t imo en Nueva York, en el cual se aprobo la 
convencion el 30 de abril de 1982 por 130 votos a favor, cuatro en 
contra y 17 abstenciones. 

El  10 de diciembre de 1982 tuva lugar en Montego Bay, Jamaica, la 
ceremonia de la firma del acta f inal de la conferencia, asi como de la 
convencion. El primer dia de abierta a la  firma, la  convencibn regis- 
tr6 119 estados signatarios, y establecib un  nnuvo hito en la historia del 
derecho internaciona!. Fue firmada por estados pertenecientes a todas 
las regiones del mundo, por paises riberefios, naciones sin l i toral y en 
situacibn geografica desventajosa. Entro en vigor el 16 de noviembre 
de 1994, un  afio despues de la sexagesirna ratification (realizada por 
Guyana). 

Este trabajo ofrece un esbozo de las negociaciones que condujeron 
a la elaboracion de la convencion en su conjunto. Su prop6sito es pre- 
sentar u n  resumen del proceso de negociacion, asunto de especial im- 
portancia para diplom6ticos, profesionales y estudiantes de relaciones 
internacionales. Es un tema eminentemente juridic0 que per rarones 
l6gicas n o  estuvo exento de consideraciones de otra indole, principal- 
mente politicas y econbmicas. 

Se podra apreciar el trabajo desarrollado por el grupo de delega- 
dos que participo en la consideration de la materia, todos ellos, o por lo 
menos la gran mayoria, destacados diplomdticos juristas o experimenta- 
dos profesores de derecho en 5us respectivos paises. 





de 10s inicios de la conferencia se lleg6 at rcacuerdo de caballerosn de 
que solamente en casos en que resultara evidente la imposibilidad de 
lograr el consenso se podria tomar una decisi6n de fondo. En realidad, 
durante los doce aiios de la conferencia, incluyendo el periodo prepa- 
ratorio, no se llegb a ernplear el uoto una vez en asuntos de surtancia 
para incorporar normas juridicas a la convencidrn. Solo la decision final 
de aprobar el conjunto de la convenci6n se realiz6 por voto y no por 
consenso, a instancia de Estados Unidos, para evitar la aprobaci6n por 
consenso y marcar su oposicidn a la convencion. El creador del metodo 
de consenso fue lens Evensen, ministro y delegado de Noruega, siste- 
ma que fue aplicado con &xito en todos los grupos de tra bajo, motiva- 
do esto por el alto nivel de 10s participantes, prestigio, cornpetencia y 
objetividad del presidente de la Cornision, conocido romo el Grupa 
Evensen. 

La convencion, a la que se Ilegb tras un complicado y dificil proceso 
de negociaciones y consenso, representb por primera vez un derecho 
verdaderamente universal. A partir de la aprobacion de la convencibn se 
ha creado un documento juridica internacional de car6cter convencio- 
nal, por el que se ha declarado la  unica ley que rige el espacio odano. El 
derecho internacional se ha enriquecido profundarnente con lo alcanza- 
do en su realizacibn. 

Posiciones asurnidas por Cuba en el proceso de negociacion 
y discusion de la Ill Conferencia 

Tal proceso tuvo como principales rasgos presenciales los cambios 
tecnologicos de car6cter revolucionario: la  participacion de todos los 
estados en un clima de igualdad soberana, las rnodificaciones en la 
correlacibn mundial de fuerzas, la incorporacibn al sistema internacio- 
nal de estados recikn liberados que luchaban por consolidar su inde- 
pendencia politica y juridica, el cuestionamiento del ordenamiento 
juridic0 internacional. 

Factores influyentes fueron la heterogeneidad politica y de inte- 
reses que mantenia al grupo de paises del tercer mundor algunos erro- 
res tacticos adoptados por grupos de estados; la coincidencia en 
posiciones de grupos de estados con las de las potencias imperialistas, 
s i  bien con distintas fines en aspectos tales coma la navegacicin por tos 
estrechos; la politica demagbgica y diversionista seguida por las poten- 
cias dominantes dirigida precisamente a debilitar la unidad de las fuer- 
zas grogresistas; estudios de cracad6micesn supuestamente imparciales, 
yen realidad distorsionistas de la ofensiva imperialists de alcance tem6- 
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tico y es t ra tbg ic~ .~  Nada de lo expresado anteriormente flre 6bice para 
la utilizacion de diferentes formas de diplomacia aplicadas regularmente 
por las potencias capitalistas. 

La solucion del problema del transporte marit imo tiene una impor- 
tancia vital para los palses en desarrallo. Cuba consideraba que la ratifi- 
cation de la convention de t 982 era la via id6nea para limitar cualquier 
violation a la necesaria libertad de navegacion. 

Por su posicibn geogrAfica, rodeada de mares y zonas de intenso 
trhnsito maritimo, Cuba ha estado siernpre muy interesada en alcanzar 
la mayor seguridad y garantias en la proteccibn de sus costas. La posi- 
ci6n de la delegacion cubana no entro en contradiction con ninguno de 
105 dos sentidos claves que se les dieron a las regulaciones en esta esfera. 
Defendio el criterio de otorgar facultades al estado riberefio para elabo- 
rar normas sobre proteccion del rnedio rnarino, y a la vet favorecio nor- 
mas internacionales que tenian debidamente en cuenta las limitaciones 
de 10s paises subdesarrollados. 

Cuba desde sus inicios apoyo la institution de la zona econ6mica 
exclusiva como fundamento base de principios en su linea consecuente 
de solidaridad con el tercer mundo, y en particular con 10s paises de 
America Latina. 

'El componente estratbgico-militar en la patenciacibn y utilizacion 
del odano es asunto de enorme interes para Cuba. La vertiente marina 
ocupa un lugar estratbgico en nuestra defensa. Son estas nuestras fron- 
teras naturales. A partir de 1959, con el taiunfo de la revolution, han 
sida muchas las agresiones imperialistas que se desarrollaron por el mar 
(Playa Girbn, bloquea naval durante Fa Crisis del Caribe, !as infiltraciones 
y ex filtraciones de agentes y armamentos). Antes de la III Conferencia ya 
Cuba habia establecido la extensi6n de esta rona hasta !as doce millas. 

Respecto a 10s estrechos de importancia estrategica en la navegacion 
militar y civil international, la  delegacibn cubana apoyo la necesidad de 
establecer garantias a la libre navegacibn por ellos, y respeto siempre la 
integridad territorial y la soberania de 10s estados que les sean riberefios. 

En lo relativo a [a carrera de armamentos en el oceane y la utlliza- 
cibn con fines militares de 10s fondos marinos, la delegacion cubana 
apoy6 decididamente el principio de que 10s fondos marinos debian ser 
utilizados exclusivamente con fines pacificos; condenli los despliegues y 

5 Miguel J. Alfonso: ~Algunas consideraciones acerca de las posiciones de la adminis- 
traci6n Reagan respecto a los trabajos de la  Il l Conferencia de la5 Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar,), 5 y 6 de enero dc 1983. C~tado en trabajo de diploma de 
Julio Alvite Piedra y Rodolfo Reyes Rodriguez, junio de 1988, p. 26. 



maniobras navales encaminados a intimidar a 10s estados subdesamliados y 
mantenerlos bajo control neocolonial, asl como la detencibn de la carrera 
armamentista y dedicar 10s recursos liberados al desarrollo del tercer mundo. 

Con respecto a la utiliracion de 10s recursos minerales y energ6ticos 
en la zona econ6mica exclusiva, desde el inicio de las negociaciones Cuba 
apoyb esta institucibn, y se solidarizo con un grupo importante de pai- 
ses subdesarrollados, especialmente con 10s de nuestra regibn. 

En lo referente al problema de 10s recursos minerales de 10s fondos 
marinos fuera de la jurisdiccidn nacional de 10s estados, la delegacion 
cubana dio apoyo a la  fbrmula propuesta por 10s galses en desarrollo, 
respondiendo a un criterio de estrategia politica bdsica. Cuba no solo se 
solidarizd con la propuesta del tercer mundo, sino que tambikn contri- 
buy6 a las negociaciones multilaterales en que la posicibn del Grupo de 
10s 77 logr6 imponer a 10s paises industrializados un rCgimen justo, ra- 
cional y equitativo de acceso a 10s minerales de 10s fondos marinos. 

El clima politico international como catalizador o retardatario del 
logro de una solucibn a 10s problemas globales y el ascenso al poder de 
ta administracibn de Reagan en Estados Unidos determinb un retroceso 
radical en el proceso de distensi6n que se venia operando en la dkcada 
de 10s setenta, si bien ya en 10s bltimos aAos del periodo de Carter ha- 
bian aparecido importantes sintornas de su debilitamiento, Este cambio 
se hizo sentir con especial fuerza en el desarrollo del proceso de soluci6n 
al problema global de 10s mares y oc4anos. 

El primer acto de la administraci6n de Reagan frente a las negocia- 
ciones en la I l l  Confemar fue anunciar, el 2 de marzo de 1981, que Esta- 
dos Unidos no negociaria mas hasta que el tratado que se preparaba 
fuera revisado, lo que atasc6 las negociaciones por el resto de 1981. Esta 
actitud recibi6 el repudio casi un6nime de los estados negociadores. 

UI Haque, presidente de la delegacibn de Pakisthn y del Grupo de 
10s 77, se refirib al hecho en 10s siguientes tbrminos: {{El gobierno de 
Estados Unidos no puede rechazar el trabajo hecho por mis de ciento 
cincuenta naciones durante casi una dCcada, ya que de asi hacerlo, esta- 
ria destruyendo el principio de la buena fe en las negocia~ionesn.~ 

Dos posiciones de Estados Unidos ante la convencio,n 

Hasta que Reagan asurnid la  presidencia, la posici6n de la delega- 
ci6n norteamericana era favorable a la convencibn. El embajador Elliot 

*Declaracibn del Grupo de lor 77 en la 185 Sesibn Plenaria de la Conferenciar, 
Docurnentos oficiales de la III Conferenria de /as Naaones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, vol, xv~i, p. 22, phrrafo 157. 
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una superpotencia consciente de sus intere~esw.~ El presidente Reagan, 
para tratar de justificar ante la opinibn pSrblica norteamericana la oposi- 
cion a la convenci6n, en varias ocasiones no vacil6 en necurrir a declara- 
ciones burdas, faltando a la verdad sin el menor pudor. 

Leigh 5 .  Rattiner, principal negociador norteamericano en la 
Confemar durante la administracibn de Reagan, con referencia a la cues- 
tion de la transferencia obligatoria de tecnologla, reflejando de hecho 
esta raz6n como la b6sica para esa administracibn, expres6: rtEstados 
Unidos no tendri &xito en impedir el avance de los principios del NOEl y 
de la Carta de 10s Derechos y Deberes Economicos de 10s Estados. Esos 
principios est6n avanzanda ahora en tantas agencias de las Naciones 
Unidas, en una u otra forma, que es inconcebi'ble que todas las agencias 
especialimadas y todas las negociaciones en proceso vengan de alguna 
forma a una detention violenta a causa de lo que Estados Unidos ha 
dicho: "No nos gustan 10s principios del NOEl que ahora encontramos en 
el Tratada sobre el Derecho del Mar"w. Es ridiczllo para la administracibn 
asumir que no firmando el tratado habrian detenido el avance de 10s 
principios del NOEl en la extensibn en que todavia est6n ~ i v o s . ' ~  

El mod0 de solucion del problema global del oceano pxesenta la 
bljsqueda de una soluci6n justa y universal del asunto, la que se produ- 
ce con caracter de proceso que ha transitado y transitar6 por distintas 
etapas. No es adecuada la identificacibn conceptual de la convencion 
de 1982 con la solucion del problema global objeto de an6lisis; sin em- 
bargo, el amplio respaldo international alcanzado por este tratado re- 
presenta un extraordinaria adelanto a la lucha por lograr el objetivo de 
regir !as actividades de humanos y de estados por 10s mares y ocbanos 
mediante norrnas juridicas de aceptacibn general. 

Potencias capitalistas y otros paises desarrollados no desaprovecha- 
rian posibilidad alguna para intentar disminuir las facultades de la auto- 
ridad y limitar el alcance de aquellas disposiciones de la parte XI de la 
convencion que consideraban trcontrarias a sus interesesw Todos no asu- 
mieron una misrna linea tactica. Si bien existia el caso extremo de un 
Estados Unidos abiertamente hostil y que saboteaba la  convencion utili- 
zando mPtodos burdos, otros gobiernos participaban en 10s trabajos de 
la comisi6n preparatoria, y alli trataban de ganar el terreno perdido 
neutralizando el alcance de aquellos elementos que tuvieron que ceder 
duranre el desarrollo de la Ill Confemar. 

Citado por Pelegrin Torras en su articulo aLa Convention sobre el Derecho $el Mar, 
el NO€! y Estados Unidosb>, pp. 66 y 67. 

lo Id., pp. 69 y 70. 



P O L 1 f I C R  I W T E R N A C I O N A L  

Tras el recharo de la convenci6n de T 982, Estados Unidos condujo 
la reacci6n para hacerla fracasar a travks de distintar medidas activas 
nada imaginativas y violatorias en su cancepci6n misma de las normas 
del derecho internacional, desprecfando abiertamente la opinion pObli- 
ca internacional. Los circulos m6s reaccionarios de la administracibn de 
Reagan consideraban que el tiempo era una variable a su favor; pensa- 
ban que su demora fortaleceria por una parte sus aenfoques duros), en 
la politica exterior, y por otra, demostraria que un tratada sin el apoyo 
de Estados Unidos iria wal gavetero de la historian; pera una vez m6s las 
expectativas de la reaccion fueron anuladas por la propia historia. 

La cornisihn preparatoria, seg6n ellos, se iria debilitando y perdien- 
do credibilidad hasta dejar de ser un mecanismo capacitado para la ins- 
trurnentacibn del rkgimen de 10s fondos marinos. La convencidn tenia 
asi su suerte echada. Por el contrario, se ha convertido en documento 
de obligada referencia en el campo deF derecho del mar, y las acciones 
unilaterales de los estados que se alejan de lo estipuiado en el tratado 
son condenadas como violatorias del derecho internacional. A traves de 
la resoluci6n 38/59 del 14 de diciembre de 1988 la  Asamblea General de 
las Maciones Unidas hizo un llamamiento a tados 10s estados para que se 
abstuvieran en tomar medidas que socavaran la convencion o frustraran 
sus objetivos y propositos. 

La administration de Reagan impuso una interptetacion tcselectivan 
de los resultados de la Ill Confemar. Aquellos aspectos de Fa convenci6n 
en 10s cuales Estados Unidos no tiene objec~on, ({se han incorporado por 
su amplia aceptaci6n al "derecho constfetudinario", de lo cual re  deriva 
que Estados Unidos puede disfrutar de sus beneficios; respecto al rkgi- 
men de 10s fondos marinos que crea este tratado y que fuera negociado 
dentro del "paquete"}). Estados Unidos no se sentia obligado por 61 y 
desconocia su valor juridico. 

Su oposici6n a este regimen no tuvo un caracter pasivo, y gor el 
contrario, Estados Unidos se dedfc6 a la faena de Eograr un rkgimen 
paralelo al de la convencion por medio de un llamado minitratado, que 
enrolara a 10s principales paises que habian incursionado en la prospec- 
cibn minera en el 6rea de la zona. 

Estadas Unidos mantuvo protegidos sus intereses inmediatos en el 
campo de la mineria de la  zona. €labor6 su propia legislaci6n interna 
sobre esta actividad econamica y desde ella concedi6 licencias de explo- 
racibn a sus empresas -la5 cuales eran de las mas avanzadas en el desa- 
rrollo de la tecnologia especifica para esta actividad econbmica-, a pesar 
de haber recibido por elto la condena de la inmensa mayoria de 10s go- 
biernos del mundo. 



El nuevo derecha del mar y sus principales aportes 
al  derecho internasionat 

La Convenci~n de las Naciones Wnidas sobre el Derecho del Mar de 1 982 
ha sido considerada uno de los tratados multilaterales mas importantes 
de la historia del derecho internacional desde la aprobacibn de la Carta 
de las Naciones Unidas, siendo calificada como Constitucibn de 10s Ocka- 
nos, instrumento que promueve el equilibria de 10s intereses de todos 
10s estados en 10s espacios marinos y aceanicos, tanto de paises desarro- 
llados como su bdesarrollados, con economias de mercado o controladas 
por el estado, potencias grandes y pequefias, paise5 ribererios y estados 
sin litoral. lncluye pricticamente todos 10s aspectos de 10s usos y recur- 
sos de los mares y oc&anos. Consta de un preambulo, 12 partes, nueve 
anexos y 320 articulos. 

Entre sus principales aportes al derecho internacional contempori- 
neo es importante relacionar les siguientes: 

Mar territorial: La convencibn recoge que todo estado tiene dere- 
cho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un limite que no 
exceda de doce millas marinas a pat-tir de !as lineas de base determinadas 
en correspondencia con la convenci6n. 

Zona contigua: Zona adyacente al mar territorial designada con el 
objeto que el estado ribereho pueda tomar las medidas de fiscalizacion 
necesarias para prevenir las infracciones de sus Eeyes y reglamentos adua- 
neros, fiscales, de inmigracion o sanitarios que se cometan en su territo- 
rio o en su mar territorial; sancionar las infracciones de sus leyes y 
reglamentos rometidos en su territorio o en su mar territorial. Esta no 
guede extenderse mas a116 de veintictlatre millas marinas desde las lineas 
de base, a partir de !as cuales se mide el ancho del mar territorial. 

Zona econdmica exclusiva: ~ r e a  situada m6s a116 del mar territorial 
adyacente a este, sujeta a1 rkgimen juridfce especifico establecido en la 
convencibn. En la zona economica exclusiva el estado ribereho tiene (ar- 
ticulo 56): a) derechos de soberania para 10s fines de exploraci~n y ex- 
ptotacion, conservaci~n y administraci6n de 10s recursos naturales, tanto 
vivos como no vivos de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el 
subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con rniras a la explo- 
raci6n y explotaci6n economica de la zona, tal como la produccion de 
energia derivada del agcta de las corrientes y de los vientos; b) jurisdic- 
cibn, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la convencibn res- 
pecto al establecimiento y la utilizacibn de islas artificiales, instalaciones y 
estructuras; la investigacibn cientifica marina y otros derechos y deberes 
previstos en la misma convenci6n. La zona exclusiva economica no pue- 



de extenderse mar a116 de doscientas millas marinas contadas desde las 
lineas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. 

PIataforma continental: Conforme al articulo 76 de la convencibn, la 
plataforma continental de un estado ribereho comprende el lecho y el 
subsuelo de las areas submarinas que se extienden mSs a116 de su mar 
territorial, y a todo lo largo de la prolongation natural de su territorio 
hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia 
de doscienras millas marinas contadas desde las lineas de base, a partir de 
las cwales se mide la anchura del mar territorial, en 10s casos en que el 
borde exterior del rnargen continental no llegue a esa distancia. El estado 
ribereiio ejerce derechos de soberania sobre la plataforma continental a 
los efectos de su exploracibn y de la explotacion de sus recursos naturales. 

AIta mar: En la nueva Convencibn del Mar se entiende por alta mar 
todas las partes del mar no incluidas en la zona econbmica exclusiva, en 
el mar territorial o en las aguas interiores de un estado, ni en las aguas 
de un estado archipelAgico. El alta mar est6 abierta a todos 10s estados, 
Sean ribereios o sin litoral. Las libertades en alta mar comprenden para 
10s estados ribereios y para los sin litoral: a) la libertad de navegacion; b) la 
libertad de sabrevuelo; c) la libertad de tender cables y tuberias subma- 
rinos; d) la libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones per- 
mitidas por el derecho internacional; e) la libertad de pesca; f) la libertad 
de i nvestigacibn cientifica. 

El alta mar ser6 utilizada exclusivamente con fines pacificos, y nin- 
g in  estado puede pretender Iegitimamente someter cualquier parte de 
alta mar a su soberania. Todos 10s estados, sean riberefios o sin litoral, 
tienen el derecho de que 10s buques que enarbolan su pabell6n nave- 
guen en alta mar. 

La zona internacional y sus recursos: El 17 de diciembre de 1 970 la 
Asamblea General adopt6 por consenso l a  ctDeciaraci6n de principios 
que regulan 10s fondos marinos y oceanicos y su subsuelo fuera de 10s 
limites de la jurisdiction national)) (resoluci6n 2,749). donde dice: 3 ) La 
zona y sus recursos son patrimonio comljn de la humanidad, principia 
esta blecido y desarrollado por primera vez en la convencibn y por prime- 
ra vez en la historia de 10s fondos marinos y oce6nicos y sus recursos, el 
que ha alcanzado categoria de norma imperativa de derecho internacio- 
nal, de ius mogens; 2 )  la zona estarh abierta a la utilization exclusiva- 
mente con fines pacificos en todos los estados, se ejecutaran en beneficio 
de toda la humanidad; 3) se Ilevaran a efecto teniendo en cuenta 10s 
derechos e intereses legitimos del estado ribereho; 4) las disposiciones 
sobre la zona no afectan la condicibn juridica de las aguas suprayacentes 
ni a la del espacio aClreo situado sobre sus aguas. 



La proteccidn ypreservacion del rnedio rnarino: El  articula 192 de la 
convencion establece como obligaci~n general que cdos estados tienen 
la obligacidn de pxoteger y preservar el medio marinon. Para su cumpli- 
miento, 10s estados <(toma ran individual o conjuntamente, s e g ~ n  proce- 
da. todas las medidas compatibles con la convencion que Sean necesarias 
para prevenir, reducir y controlar la contaminacibn del medio rnarino 
pracedente de cualquier fuente, utilizando a estos efectos 10s medios 
mas viables de que dispongan y en l a  medida de sus posibilidades, y se 
esforzarin por armonizar sus politicas a! respecto. 

Fnstituciones del nuevo derecho del mar: Entre las m6s sobresalien- 
tes tenemos: a) el derecho de paso en trsnsito por 10s estrechos; b) el 
acceso al mar de los estados sin litoral; c) la dcfinici6n de estados 
archipeligicos (articulos 46 y 47) de la convencion; d )  Fa cuestion de las 
pesquerias. 

La investigacion cientifica: La convencion, en la parte XIII, articulo 238, 
establece el cderecho de todos los estados, cualquiera que sea su situation 
geogrifica, y la5 organizaciones internac~onales competentes tienen dere- 
cha a realizar investigaciones cientificas marinas con sujecion a 10s derechos 
y deberes de otros estados seglin lo dispuesto en la convenc16n)). 

Los principios generales para fa realitacibn de fa investigacibn cien- 
tifica marina expresados en al articulo 240 de la convenci~n establecen 
lo siguiente: a) la investigacion cientifica marina se realizara exclusiva- 
mente con fines pacificos; b) la investigacion se realizar6 con mPtodos y 
medios adecuados; c) la investigacibn no interferir6 injustificadamente 
otros usos legitimos del mar; d) en la investigacibn s;e rcspetar6n t ~ d o s  
10s reglamentos pertinentes, incluidos 10s destinados a la protecci6n y 
preservacitrn del medio rnarino. 

Transmisihn de tecnologja (parte XIV, articulos 266-238 de Convemar): 
Al establecer que 10s estados cooperar6n para fomentar conjuntamente 
cl desarrollo y la transmision de la ciencia y la tecnologia marinas, apun- 
ta  a que sus objetivos bisicos sean la adquisicibn, evaluation y difusion 
del canocimienta de tecnologia marina, asi carno facilitar el acceso a 
esos datos e inforrnacibn por todos 10s estados. 

El sistema de arreglos de controversias: La parte XV de la conven- 
ci6n establece que los estados parte resolveran sus controversias por 
rnedios pacificos de conformidad con el pirrafo 3 del articulo 2 de la 
Carta de la ONU, y el derecho de 10s estados parte a convenir, en cual- 
quier momento, la soluci6n de contraversias relativas a la interpretaci~n 
o la aplicacion de los convenios por cualquier medio pacific0 a su elec- 
cibn, mediante una declaracibn escrita: a) el Tribunal lnternacional del 
Derecho del Mar; b) la Corte lnternacional de Jurticia; c) un tribunal arbi- 
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Anexo 

Estado de la convencion y sus acuerdos de aplicacion 

A fecha de 30 de junio de 2009 formaban parte de la Convencibn 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante la conven- 
cibn) 157 miembros, incluida entre ellos la Comunidad Europea. 

En las respectivas fechas sefialadas, Moldavia, Marruecos y Lesote 
prestaron, a su vez, su correspondiente consentimiento al acuerdo relati- 
vo a la aplicaci6n de la parte XI de la Convencibn de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. De este rnodo, a fecha de 30 de junio del 2007, 
el numero de partes de este acuerdo asciende a 129, incluyendo a la 
Comunidad Europea. 

Por lo que respecta al acuerdo de 1995 zobre la aplicacibn de las 
disposiciones de la Convencibn de Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservacibn y ordenacion 
de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces alta- 
mente migratorios (en adelante acuerdo de 79953, en 10s primeros seis 
meses del 2007 prestaron su consentimiento en obligarse por este acuer- 
do: Letonia (5 de febrero), Lituania (1 de marzo) y la Repljblica Checa (1 9 de 
marzo). por l o  que, a fecha de 30 junio del 2007, el numero de partes, 
incluida la Comunidad Europea, se situaba en un  total de 66. 

A continuacion aparece la relacion alfabktica de  los estados parte 
de la convencion: 

Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudi, Arge- 
lia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, 
Barbados, Belgica, Belice, Benin, Bielorrusia, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, 
Bostwana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde, 
Camer~in, Canada, Chile, China, Chipre, Comorps, Comunidad Europea, 
Costa de MarFil, Costa Rica, Croacia. Cuba, Congo. Djibouti, Dinamarca, 
Dominica, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Espaiia, Estados 
Federados de Micronesia, Ex Republica Yugoslavs de Macedonia, Federa- 
cibn Rusa, Fidji, Filipinas, Finlandia, Francia. Gabon, Gambia, Georgia, 
Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea. Guinea-Bissau, Guinea Ecua- 
torial, Guyana, Haiti, Honduras, Hungria, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, 
Islandia, lslas Cook, lslas Marshall, lslas Salombn, Italia, Jamaica, Japon, 
Jordania, Kenia, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Libano, Liberia, Luxemburgo, 
Madagascar, Malasia, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, 
Mauri tania, Mexico, Moldavia, Monaco, Mongol ia,  Montenegro,  
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Niue, 



Noruega, Nueva Zelanda, Oman, Paises Bajos, PakistAn, Palau, Panarn6, 
Papua Nueva Guinea, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran 
Bretafia e lrlanda del Norte, Qatar, Repljblica de Corea, Repljblica Checa, 
Repljblica Democratica Popular de Laos,  Rcpublica Unida de Tanzania, 
Rumania, Samoa, San Cristbbal y Nevis, Santa Lucia, San Vicentc y las 
Granadinas, Santo Tome y Principe, Senegal, Serbia y Montenegro, 
Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lan ka, Sudafr~ca, Sudan, 
Suecia, Suriname, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Tunez, Tuvalu, Ucrania, 
Uganda, Uruguay, Vanuatu, Vietnam. Yemen, Zambia y Zimbabwe. 
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Discurso del general de ejkrcito Raul Castro 
Ruz, presidente de 10s Consejos de Estado 
y de Ministros de Cuba, en la  inauguracihn 
de la Reunibn Ministerial del Bur6  
de Coordination del MNOAL 

La Habana, 29 de abril del2009 

Distinguidos asistentes a esta reunicin ministerial: 

Es un honor para nwestro pueblo y gobierno acoger nuevamente 
una reuni6n de alto nivel del Movimiento de Paises No Alineados. Han 
transrurrido dos afios; y siete meses clesde la cerebracibn en esta misma 
sala de la XIV Conferencia Curnbre dc Jefes de Estado o de Gobierno, en 
septiembre del 2006. Entonces expresb: 

{(Sobre el s6tido cirniento de nuestras histbricas victorias en la lucha 
por la descolonlzaci6n y por la desaparici6n del apartheid; con la risa 
experiencia de nuestros esfuerzos en pro de un nuevo orden economico 
internacional y a favor de la paz, el desarme y el verdadero ejercicio del 
derecho a3 desarroilo, el Moyimiento de Paises No Alineados tendrs ahora 
heroicas batallas que librar frente al unitateralismo, el doble rasero y la 
impunidad de 10s poderosos; por un orden internacional mis  justo y equi- 
tativo frente al neoliberalismo. la expoliacihn y el despojo; pox la so- 
brevivencia de la especie humana frente al consumo irrational de los 
paises ricosn. 

Los desafios identificados en aquefla ocasi6n no solo se mantienen: 
se han hecho m6s peligrosos y urgentes. Por ello la necesidad de que el 
movimiento actue de manera concertada es hoy m6s vital y perentoria. 

Nos afecta una pxofunda crisis economica, social, alimentaria, ener- 
ghtica y ambiental que ha adquirido caracter global, Los debates inter- 
nacionales se rnultiplican, pero no con la participacibn de todos los 
paises. Hay una conciencia creciente de que es precise encontrar res- 
puestas a corto plazo; sin embargo, las justas y duraderas est6n por 
alcanzarse. 



Si no actuamos con la firmeta y urgencia requerida, ser6n nueva- 
mente nuestros pueblos 10s que sufririn, por mas tiempo, las peores 
consecuencias de esta crisis. 

Es imposible mantener 10s injustos e irracionales patrones de consu- 
mo que sirvieron de fundamento al ordenamiento internacional vigen- 
te, impuesto por unos pocos y que hemos sido forzados a respetar. Na 
es legitimo ni kticamente aceptable un ordenamiento global inspirado 
en pretensianes hegembnicas y en el egoism0 de minorias privilegiadas. 
No es perdurable un sistema que destruye al medioambiente y que po- 
tencia el desigual acceso a la riqueza. El subdesarrollo e5 una consecuen- 
cia inevitable del actual orden mundial. 

El neoliberalisrno, como politica econ~mica, ha fracasado. El  mito de 
las bondades del mercado y de su desregulacibn, 10s supuestos beneficios 
de las privatizaciones y de la reducci6n de la capacidad ecanomica y 
redistributiva de 10s estados, la credibilidad de las instituciones financie- 
ras, son hoy profundamente cuestionados en cualquier an6lisis objetivo. 

Cuando Cuba asumio por primera vez la presidencia del Movimien- 
to de Paises No Alineados en 1979, hace treinta afios, el lider de la  revo- 
lucion cubana, compaiero Fidel Castro, alert6 sobre las negativas 
consecuencias del gasto de mas de trescientos mil millones de d6lares en 
armas y la existencia de una deuda externa de 10s paises subdesarrolla- 
dos por un rnonto similar. 

En esa ocasion el compariero Fidel calculo que con esa cifra enton- 
ces 5e habria pedido, y cito, rcconstruir en un aAo 600 000 escuelas con 
capacidad para 400 millanes de niiios; o 60 millones de viviendas confor- 
tables con capacidad para 300 millones de personas; e 30 000 hospitales 
con 18 millones de camas; o 20 000 fibricas capaces de generar empleo 
a m6s de veinte millones de trabajadores; o habilitar para el regadio 1 SO 
millones de hecthreas de tierra, que con un nivel Zecnico adecuado po- 
drian alimentar a mil millones de personas)). 

Por supuesto, nada se him, y la situacibn se ha agravado dramati- 
camente. Baste seiialar que 10s gastos militares anuales rebasan, en la 
actualidad, la cifra de un rnilldn de millones de dblares; el nljrnero de 
desempleados en el rnundo podria incrernentarse a 230 millones en el 
transcurso del2009; y en apenas un afio, en el 2008, el numero de ham- 
brientos e n  el rnundo crecib de 854 millones a 963 millones. 

La ONU estima que bastarian 80 000 millones de dalares anuales 
durante una decada para acabar con la pobreza, el hambre y la carencia 
de servicios de salud, educac16n y de viviendas en todo el planeta. Esa 
suma es tres veces menor de lo que 10s paises del sur desembolsan cada 
ano par concept0 de la deuda externa. 



Es imprescindible un cambio fundamental en el sistema de relaciones 
econbmicas internacionales. Asi lo exigieron hace casi treinta y cinco ahos 
10s paises miembros de nuestra rnovimiento al cancebir la declaracibn y el 
programa de accion para el establecimiento de un nuevo orden econdrmi- 
co internacional, aprobados en el VI Periodo Extraordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en maya de ! 974. 

La superaci6n de la crisis economica global demanda una acci6n con- 
certada con la participation universal, democr6tica y equitativa de todos 
10s paises. La respuesta no puede ser una solucion negociada a espaldas 
de Naciones Unidas por 10s mandatarios de los paises mas poderosos. 

La solucibn del G-20 de fortalecer el papel y las funciones del Fondo 
Monetario International, cuyas politicas fvnestas contribuyeron decisi- 
vamcnte a la genesis y agravaron la rnagnitud de la actual crisis, no re- 
suelve tamposo la desigualdad, las injusticias y la insostenibilidad del 
actual sistema. 

La Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Crisis 
Econbmica y Financiera, y su impacto en el desarrollo, prevista del 1 al 3 
de junio del 2009, constituye el marco imprescindible para debatir y bus- 
car soluciones de consenso a esta grave situation. El Movimiento de Pai- 
ses No Alineados debe apoyar su celebracibn. 

Este movimiento ha dernostrado desde su fundacidn la voluntad de 
trabajar por la pat, la seguridad de la comunidad de naciones y la defen- 
sa del derecho internacional. La eliminaci6n de las armas de exterminio 
en masa, en primer lugar el logro del desarme nuclear, contin6a sienda 
una tarea prioritaria. 

El ejercicio del multilateralismo requiere un estricto respeto a la so- 
berania de los estados, a su integridad territorial y a la autodeterrnina- 
ci6n de 10s pueblos. Requiere tambien prescindir de la amenaza y uso de 
la fuerza en las relaciones internacianales, de las aspiraciones hege- 
monicas y de las conductas imperiales. Exige que se ponga fin a la ocupa- 
cion extranjera y se niegue toda impunidad a agresiones criminales como 
las llevadas a cabo por Israel contra el pueblo palestino. 

El movimiento debe involurrarse en todos 10s debates importantes 
de la agenda internacional, en las diferentes sedes y foros multilaterales, 
con la mas amplia participacibn de sus paises miernbros. Nunca para corn- 
petir con otros formatos de representation de 10s paises del sur, sino 
para fortalecerlos y complementarlos. 

Necesitamos seguir pelfeccionando de mod0 permanente 10s me- 
todos de trabajo del movimiento. El cumplirniento del plan de accion 
que nos hemos trazado constituye una herramienta indispensable en la 
determination de nuestras prioridades y las tareas a curnplir. 



Debemos todos trabajar desde ahora para asegurar una exitosa 
XV Conferencia Cumbre de Ides de Estado o de Gobierno en Egipto, en 
el venidero julio; evaluar de mod0 critico Io realizado hasta hoy y trazar- 
nos objetivos y metas que respondan a 10s problemas y desafios actuales 
y del ftlturo. 

Finalmente deseo expresar, a nombre de Cuba, el agradecimiento 
de nuestro gobierno y de todo nuestro pueblo a la firme e invariable 
solidaridad del Movimiento de Paises No Alineados con la revoluci6n cu- 
bana, en particular por su perrnanente reclamo de que se ponga fin al 
injusta bloqueo economico, comercial y financier0 de Estados Unidos. 

Las medidas que recientemente anuncio el presidente Obama, si bien 
son positivas, su alcance es minimo. El bloqueo quedo intacto. No hay 
pretext0 politico ni moral que justifique la continuidad de esa politica. 

Cuba no ha impuesto sancibn alguna contra Estados Unidos ni con- 
tra sus ciudadanos. No es Cuba la que impide a 10s empresarios de ese 
pais hacer negocios con el nuestro. No es Cuba la que persigue las tran- 
sacciones financieras realizadas por 10s bancos norteamericanos. No es 
Cuba la que tiene una base militar en territorio de Estados Unidos con- 
tra la voluntad de su pueblo, etc., etc., etc., para no hacer interminable 
la lista, y por lo tanto no es Cuba la que tiene que hacer gestos. 

Hernos reiterado que estamos dispuestos a hablar de toda con el 
gobierno de Estados Unidos, en igualdad de condiciones; pero no a 
negociar nuestra soberania ni nuestro sistema politico y social, el dere- 
cho a la autodeterminacibn, ni nuestxos asuntos internos. 

Y si quieren discutir de todo eso y por lo mismo asi lo expresamos 
recientemente en Venezuela, en una Curnbre del ALRA: discutirlo todo, 
todo, todo lo nuestro, pero tarnbien lo de ellos en igualdad de condiciones. 

La fuerza mayor de nuestro movimiento radica en su unidad dentro 
de la  diversidad que nos caracteriza. Esa ha sido la prernisa fundamental 
del ejercicio de la presidencia cubana durante estos casi tres aiios de 
mandato. 

No albergo la menor duda de que el Movimiento de Paises No Ali- 
neados seguira siendo un actor fundamental y constructivo en 10s deba- 
tes internacionales. Cuba mantendra su ernpefio en contribuir con ese 
objetivo. 

Les deseo exitos en esta reuni6n ministerial. 

Muchas gracias 



Intervention de Bruno Rodriguez Parrilla, 
rninistro de Relaciones Exteriores de Cuba, 
en la inauguracibn d e  [a Reuni6n Ministerial 
del Bur6 de Coordinacion del MNOAL 

La Habana, 27 de abril del2009 

Distinguidos representantes de 10s paises miembros y observadores del 
Movimienta de Paises No Alineados: 

La presidencia cubana somete a su consideration un nuevo informe 
sobre la actuation del movimiento en el period0 tsanxurrido desde la 
XIV Cumbre, en septiembre de! 2006, hasta marzo del 2009. En estos 
momentos se distxibuye en la sala dicho informe, somo documento 
MAM 2009/MM/lNF.5, en ef que encontraran detalles de las acciones em- 
prendidas en l as  distintas sedes multilaterales. Entre 105 principales resul- 
tados me complace rnencionar los siguientes: 

El funcionamiento estable y activa del bur6 de coordination y 
sus grupos de trabajo ha permitido l a  consolidation y efectividad 
creciente de la concertaci6n de posiciones de 10s paises no ali- 
neados en procesos claves en el marco de !as Naciones Unidas. 

Se han fortalecido 10s vinculos y la coordinacibn de pos~ciones del 
movimiento con otras agrupaciones del sur, especialmente con el 
Grupo de los 77 y China, a traves del Cornit6 de Coordinacion Con- 
junta. 
5e ha ampliado y consolidado la actuacibn del movimiento en 
sedes multilaterales como la Unesco, Ginebra, Viena y La Haya. 
En el inferme encontrar6n amplia inforrnacicin de las acciones, 
iniciativas concretas y resultados de la actuacidn del movimiento 
en brganos y foros corno el Consejo de Derechos Humanos, la 
Organizacitrn Mundial de la 5alud (OMS), la Organizacion Inter- 
national del Trabajo (OIT), el Organismo 1;nternacional de Energid 
Atbmica (OIEA) y la Organizaci~n para l a  Prahibicidrn de las Ar- 
mas Quimicas (OPAQ), cntre otros. Hago rnencibn especial a lo 



realizado en la Unesco, donde el movimiento ha logrado resta- 
blecerse, despuPs de veinte aAos de inactividad, en el debate de 
temas priorizados en las esferas de la  cultura, la education y la 
informacibn. 
Es digno destacar el apoyo ineludible del movimiento al pueblo 
palestino y otros pueblos 6rabes en sus justas luchas contra el 
agresor israeli. 
En el 2007, 2008 y 2009 celebramos con exit0 !as reuniones de 
alto nivel incluidas en el plan de acc16n del MNOAL para el perio- 
do 2006-2009 aprobado en la XIV Curnbre de La Habana. Todas 
contaron con una arnplra y activa participacibn de 10s paises no 
alineados y se adoptaron importantes documentos que estable- 
cieron las bases para la actuaci6n del movimiento. En el informe 
pueden obtener informacidn sobre cada una de ellas. 
El caucus del MNOAL en el Consejo de 5eguridad se ha manteni- 
do activo y se ha incrementado su nive! de coordinacibn con la 
presidencia del bur6 de coordinacibn y con 10s restantes paises 
no alineados. Se ha creado y functona con eficiencia el caucus 
del MNOAL en la Comisi6n de Consalidacion de la Paz. 

El docurnento que se ha distribuido demuestaa que, en el period0 
transcurrido desde la celebracion de la XIV Cumbre, hemos avanzado en 
el cumplimiento de 10s objetivos acordados por nuestros jefes de estado 
y gobierno, sobre la base de l a  Declaracibn de Proprjsitos y Principios del 
Movimiento en la coyuntura international actual, aprobado en la cum- 
bre de La Habana. Ello debe constituir un acicate para seguir trabajando 
en la revitalizaci6n y el fortalecirniento del MNOAL. 

Cuba quisiera llamar la atcncion sobre irnportantes objetivos que 
hcmos acordado en las reuniones celebradas en estos tres afios: 

Apoyar la exitosa celebracibn de la XV Cumbre del MNOAL en 
Egipto en julio pr6xirno. Estamos llamados todos a participar efec- 
tivamente en su preparasfbn y desarrollo. 
Trabajar en el fortalccimienro de la unidad de acci6n del movi- 
miento. Ella es la base fundamental de nuestra fortaleza. La di- 
versidad enriquece el valor de Eos cansensos que alcanzamos. 
Contarnos con 10s principios y metados de trabajo requeridos 
para hacer posible eF acuerdo y el consenso. 
Preservar la disciplina institutional del rnovimiento. Asegurar la 
celebracion sistemitica de las reuniones programadas, con ob- 



jetivos que representen 10s intereses y expectativas de la membresia 
en cada coyuntura, tanta del bur6 de coordination como de sus 
grupos de trabajo. 
Consolidar la capacidad de respuesta frente a los problemas 
globales que nos afectan. Pa crisis economics global es un grave 
desafio, per0 es a la vez una oportunidad de actuar para superar 
sus causas estructurales y estabtecer un mundo mi5 justo y equi- 
tativo. El movimiento, con sus 1 18 estados miembros, es un actor 
clave por derecfio, y debe asegurar con hechos que sus puntos 
de vista sean atendidos. 
Proseguir la sevitalizacibn deF caucus NOAL en el Consejo de 5e- 
guridad de las Naciones Unidas, 6rgano en el que se dirimen 
asuntos de la mayor Emportancia para la paz y la seguridad inter- 
nacionales, y que lamentablemente sigue siendo rnanipulada en 
funcion de intereses y pretensiones hegernonicas imperialistas. 

* Consolidar la labor del movimient~ en la Unesco. 
* Preservar la unidad de accion con el Grvpo de 10s 77 y China. 

Fortalecer el enfaque de cooperation que ha Edo ganando pro- 
gresivamente espacios en los brganos de derechos hurnanos de 
las Naciones Unidas, en particular en su Conseje de Derechos 
Humanos. El rnovirnienta debe cerrar filas frente a injustos ejerci- 
cios de condena a nuestros rniembros, y la pretensibn de impo- 
ner patrones hegemonicos en materia de democracia. Debemos 
prestar particular importancia al ejercicio de revisi6n del consejo 
a efectuarse en el 201 1. 
Consolidar la actuacibn del movimiento en todos aquellos deba- 
tes que resulten pertinentes en Fas sedes rnultilaterales de Gine- 
bra, Viena y La Haya. 
Brindar seguimiento a los acuerdos adoptados durante las diver- 
sas reuniones ministeriales del MNOAL, estableciendo siempre que 
Sean adecuados plazos y modalidades de ejecucibn. Se debe per- 
feccionar la capacidad de incorporar, en planes de accibn sujetos 
a control, todas aquellas Fineas programaticas que lo permitan. 
Seguir trabajando de manera 4tica y transparente, con lo que 
garantizaremos la fortateza de nrrestro movimiento basada en la 
credibilidad, el respeto y la  autoridad moral. 

Cuba continuari contribuyendo modestamente al cumplimiento de 
estas prioridades y de otras metas y objetivos que nos planteemos, para 
hacer det movimiento un foro de concertacibn politica m6s fuerte y efec- 
tivo en defensa de lo5 intereses e ideates que compartimos. 

Muchas gracias. 





No. 12 enera-runlo 2109 

La respuesta no puede ser una solucibn negociada a espaldas de las 
Naciones Unidas por 10s rnandatarios de 10s paises mas poderosos. 

Cas crisis no 5e resuelven con medidas administrativas ni tecnicas, 
porque son de naturaleza estructural, tienen alcance sistemico y afec- 
tan cada vez m6s la  economia en trn planeta globalizado e inter- 
dependiente. Menos aljn fortaleciendo el papel y las funciones de 
instituciones financieras corno el Fondo Menetario International, cuyas 
politicas funestas contribwyeron decisivamente a la genesis y el alcance 
de la actual crisis. 

La 501wci6n del 6-20 no resuelve tarnpoco la inequidad, las injusti- 
cias y la insostenibilidad que implica el sistema capitalista. Es la misma 
rettrrica de las solemnes declaraciones de 10s paises del norte de que no 
aplicaran medidas proteccionistas y que destinar6n nuevas ayudas, que 
no alteran 10s fundamentos del subdesarrollo al que se nos condena. 

De eso ya se habl6 hace seis meses en la anterior reunibn del G-20 
en Washington, y de entonces a la fecha, el Banco Mundial, que no es 
precisamente un defensor de 10s principios socialistas, contabilizb 73 ac- 
ciones proteccionistas aplicadas por miembros del psopio G-20. Tampoco 
ha sido visible un increment0 en la Asistencia Oficial al Desarrollo. 

Estimados colegas: 

Los pafses del APBA tenemos el privilegio de contar can un modesto 
esquema integrador, construido sobre bases y principios de igualdad, 
cuya naturaleza niega las pradicas que originaron esta crisis. Nzlestras 
naciones no tienen la capacidad, por s i  solas, de transformar estruc- 
turalmente el orden econdrmico internacional, pero si el poder de sentar 
nuevas bases y construir sus propias relaciones economicas. 

Nuestros programas ma5 importantes no estan sujetos a los capri- 
chos de la especulaci6n financiera, ni a la fluctuaciun descontrolada de 
105 rnercados. Es innegable el daho que estamos sufriendo. Esta es una 
crisis a la que nadie escapa; pero contarnos hoy con instrumentos para 
cantrarrestar en part@ sus efectos. 

Dentro de estos esfuenos cobran particular signification lor trabajos 
que venimos llevanda a caba los paises miembros det ALBA m6s Ecuador 
desde noviembre del2008, para crear el Sistema Onico de Cornpensacion 
Regional de Pagos (Sucre), que sera un factor fundamental para fomen- 
tar el comercio y la integracion econ6mica entre nosotros. 

Hoy podemos constatar 10s avances en el desarrollo de esta iniciatf- 
va, que es un primer paso hacia el objetivo de contar con una rrnidad de 
cuenta cornrin. 



Cuba ratifica la vocacion solidaria que ha caracterizado sus lazes 
con 10s pueblos de America Latina y el Caribe. La crisis nos plantea enor- 
mes desafios, de dimensiones incalculables e impredecibles. No tenemos 
otra opci6n que unirnos para enfrentarla. 

Muchas gracias. 



Declaracion del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la Republics de Cuba 

Acepta Cuba restablecer relaciones 
dipforn6ticas con Costa Rica 

El gobierno de Costa Rica ha anunciado en el dia de hoy su decision 
de restablecer las relaciones diplom6ticas con Cuba, que fueron interrum- 
pidas unilateralmente el 9 de septiembre de 1961 por decisibn del go- 
bierno de ese pais. 

El  gobierno de Cuba, consecuente con su vocacidrn de integracitrn y 
unidad con los pueblos hermanos de Ambrica Latina y el Caribe, acepta 
restablecer a nivel diptomatico las relaciones entre arnbos paises, con 
base en el respeto al derecho international y a% principios de la Carta 
de Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de 10s estados, la 
solucibn p~cif ica de controversias, el respeto a la integridad territorial y 
a Ca autodeterminacion y la no intervencibn en los asuntos internos de 
10s estados. 

La Habana, 1 8 de marzo del2009 



Discurso del general de efercito RaQl  Castro 
Ruz, presidente de 10s Consejor de Estado 
y de Ministtos de Cuba, en el inicio de l as  
conversaci~nes oficiales con Jos@ Eduardo 
dos Santos, presidente de Angola 

Luanda, Angola, 5 de febrero del 2009 

Querido presidente Jose Eduardo dos Santos; 
Estimados cornpaheros angolanos y cu banos: 

Es para mi un honor y un momento de especial significacibn encon- 
trarme una vez mas en este querido pafs, que simboliza mucho para todos 
nuestros compatriotas. En especial, porque a lo largo de dwros tiempos 
fuimos capaces de forjar una hermandad indestructible, resultante del 
sacrificio y el legado de miles de vidas de angolanos y cubanos, ante los 
innumerables desafios que juntos asurnimos en la salvaguarda de la inde- 
pendencia, la soberania y la integridad territorial de este pais hermano. 

Es una felis coincidencia iniciar nuestra visita cuando se cumplen exac- 
tamente cuarenta y ocho anos del inicio de la lucha armada de este heroi- 
co pueblo contra el cokonialisrno portuguPs, encabezada por el MPLA. 
bajo la direction del entrafiable compafiero y arnigo Agostinho Neto. 

00s meses y medio posteriores a esa accion aevolucionaria del MPLA, 
en Cuba se libraban igualmente grandes batallas en defensa, en este 
caso. de su independencia y su soberania. Precisamente el 17,18 y 19 de 
abril prbximos, ta rnb ih  se celebrar6 el cuarenta y ocho aniversario de la 
gran victoria de Playa Giron, frente a la agresibn imperialists mercenaria 
de aquellos dias. 

La hermandad hist6rica entre Cuba y Angola es indestructible. Fue 
forjada en la lucha comun contra el colonialisrno y el apartheid, bajo la 
guia de dos hombres excepcionales: Agostinho Neto y Fidel Castro. 

En 1988 cambio radicalmente el curso de los acontecimientos en el 
~ f r i ca  austral. La victoria alcanzada en Cuito Cuanavale, y fundamental- 



mente la ofensiva en el frente sudoccidental, preservdr la independencia de 
Angola, permiti6 que Namibia la obtuviera y asesttr al apartheid un gotpe 
mortal, preambulo imprescindible para el nacimiento de una nuewa Sudafrica. 

Hoy los tiempos son otros. Cuba y Angola avanzan en el camino del 
desarrollo y el bienestar de sus pueblos, y sc insertan con exito en un 
mundo cada vez m6s complejo, 

La cooperacion bilateral por el desarrollo econbmico y social que 
hoy nos enorgullecemos de incrementar de manera constante tuvo un 
impulso decisivo con su presencia en Cuba, cornpahero Josb Eduardo, en 
septiembre del 2007. En esa oportunidad usted expres6: {<Angola y Cuba 
son pueblos hermanos. Tuvieron amistad en los mornentos m6s diffciles 
de la lucha por la independencia, y sus lazos han sido forjados con san- 
gre y sacrificias. 

Nos satisface constatar la realidad de paz y el compromiso del MPLA, 
el gobierno y el pueblo angolanos con la recenstruccion econbmica y la 
profundizacion de la unidad national, de Cabinda a Cunene, como sen- 
tenciara el inolvidable doctor Agostinho Neto. En alcanzar ese maximo 
objetivo ha sido decisivo su papel personal, cornpahero Josh Eduardo. 

Aprovecho esta oportunidad para reafirmar ante usted y los cua- 
dros politicos y del gobierno, el compromiso de contribuir modestamen- 
t ea  la reconstruction economica, con el aporte de nuestros especialistas 
y trabajadores i nternacionalistas. 

Cuba enfrenta retos importantes y la permanente agresidn de un 
f h e o  y vengativo bloqueo. En el 2008 tres poderosos huracanes dafia- 
ron seriamente la economia y la infraestructura de nuestro pais. 

Expresamos una'vez mas nuestro agradecimiento al gobierno y pue- 
blo angolanos por su generosa ayuda en ese difici! momento, gesto que 
nu nca olvidaremos. 

Estamos seguros de que esta wisita redundar6 en beneficios palpa- 
bles para nuestros pueblos, que bien lo merecen por haber enfrentado 
con decision, valor y constancia grandes desafios para alcanzar la inde- 
pendencia, preservar la paz y fomentar el desarrollo. 

Reitera el agradecimiento del pueblo cubano, de la direccibn de 
nuestro pais y el mio prapio, por la solidaridad que nos brinda Angola, y 
usted en especial, estimado presidente. 

Reciba usted, y en su persona todo el pueblo angolano, et saludo 
fraterno de nuestro Cornandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y sus mejores 
votos para que toda la buena obra ya hecha y la que est6 por venir en 
esta tierra hermana se consalide y crezca. 

Muchas gracias. 



Intervention de Maria Esther Reus, ministra 
de Justieia de Cuba, en la presentacihn 
del Informe Nacional de Cuba 
ante el IV Periodo de Sesianes deF Grupo 
de Trabajo del Mecanismo de Examen 
Periodico Universal 

Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 5 de febrero del 2009 

Setior presidente: 

Cuba se honra en psesentar su lnfarme Nacional al Mecanisme de 
Examen Periodico Universal del Consejo de Qerechos Hurnanos. 

Este es el resultado de un proceso amplio y participative de consul- 
tas que involucr6 a numerosas instituciones gubernamentales y estata- 
les, al Parlamento, a centenares de organizaciones no gubernamentales 
y a otras instituciones. 

Sefior presidente: 

Cuba concede gran importancia a este ejercicio, el que coincide 
con el cincuenta aniversario del triunfo de la  revolucibn cubana. Este 
hecho trascendental permitio que por primera vez en la historia, todas 
las cubanas y cubanos pudieran disfrutar ptenamente de todos sus dere- 
chos humanos. 

Las prof u ndas transformaciones ernprendidas por la  revolucibn cu- 
bana hicieron posible la erradicacion de ias injusticias heredadas de la 
dominacidn colonial y neocolonial que sufrib el pafs hasta 1959. 

Et sistema politico cubano es expresibn de la voluntad de su pueblo. 
Es un proyecto genuinamente autoctono, fundado en una rica histosia 
de lucha por la igualldad y la solidaridad entre 10s hombres y mujeres, la 
independencia, la soberania, la no discriminacibn, la unidad y la justicia 
social. 
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La principal cualidad del sistema politico cubano es su  capacidad 
para el constante perfeccionamiento, en funcion de las necesidades plan- 
teadas para la realizacibn de una participacidn plena, verdadera y siste- 
m6tica del pueblo en la direccion y el control de la sociedad. 

La Constitucibn de la Republics -aprobada en 1976 en referendo 
popular con el voto afirmativo del 97,7% de 10s electores- es la ley supre- 
ma del estado cubano. Ella determina las competencias de 10s drganos 
ejecutivos, legislativos, administrativos, judiciales, fiscales, de control y 
de defensa. La constitution establece 10s fundamentos politicos, econo- 
rnicos y sociales del estado y su gobierno; los derechos, deberes y garan- 
tias fundamentales de 10s ciudadanos, asi coma 10s fundamentos a su 
respeto, realizacibn y protecci6n. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular es el organ0 supremo del 
poder det estado, represents y expresa la voluntad soberana de todo el 
pueblo y es el ljnico 6rgano con potestad constituyente y legislativa en 
la repljblica. 

Las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular, como 
brganos superiores locales del poder del estado, estan investidas de la 
mas alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en sus 
respectivas demarcaciones. 

El pueblo nornina y elige directamente a los representantes del po- 
der local. El voto libre, direct0 y secreto de la poblacibn decide la compo- 
sici6n de la Asamblea Nacional y de las instancias superiores de poder en 
las provincias y municipios. Los miembros del Consejo de Estado y su pro- 
pio presidente requieren previamente de su elecci6n como diputados. 

Todos los ciudadanos cubanos tienen el derecho a elegir y ser elegi- 
dos. Contamos con un modelo de democracia participativa que incluye 
el desempet5o de organizaciones sociales y de rnasas. 

La composici6n de la Asamblea Nacional del Poder Popular re- 
presenta la diversidad del pueblo cubano. Entre 10s 614 diputados 
miembros del Parlamento, hay representantes de Eodos 10s sectores. 
Mas del 28% son obreros, campesinos, trabajadores de 10s servicios, la 
docencia y la salud; el 43% sen mujeres; el 36% negros y mestizos; m6s 
del 56% de 10s diputados nacieton despues del triunfo de la revoluci~n. 

El sistema de protection juridica de los derechos humanos en Cuba 
no queda restringido a su formulacion constitutional. Estan debidamen- 
te desarrollados y garantizados en otras normas sustantivas y procesales 
vigentes, acorde con 10s derechos reconocidos en la Declaracibn Univer- 
sal y en los dernis instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Se garantiza 5u promacibn y prateccion, con una institucionalidad 
efectiva y la aplicacion de politicas y programas dirigidos a su 



irnplementacion prictica y la universalizaci6n de su disfrute. Estamos 
empehados en que nadie sea excluido ni discriminado. 

Las derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona se 
sustentan en el principio de respeto a la dignidad hurnana, y constitu- 
yen pilares en la actuaci6n de las autoridades cubanas y del funciona- 
miento de toda la sociedad. 

En nuestro pais no ha habido un solo caso de ejecuci6n extrajudicial, 
desaparicibn forzada o tortura, desde que en 1959 la revolucibn pusiera 
fin a la dictadura que asesinb o desaparecio decenas de miles de cubanos. 

Cuba es un estado laico. Reconoce, respeta y garantiza la libertad 
religiosa sin discrimination alguna. En el pais existen alrededor de cua- 
trocientas religiones e instituciones religiasas; todas disponen de tem- 
plos y casas-culto para la realizacion de sus actividades. 

Las libertades de opinion, de expreslbn, de inforrnacion y de prensa 
son reconocidas a todos los ciudadanos, segljn se establece en la consti- 
tucion. El elevado nivel educational y cultural del pueblo, el caracter 
social y pliblico de los medios de Fnformaci~n, y el ejercicio det poder 
popular, facilitan ias condiciones materiales para su disfrute. 

En el 2008 se desarroll6 un amplio proceso de debate sobre la rea- 
lidad cubana. Se celebraron m6s de doscientas quince mil reuniones 
publicas, en las que participaron mas de cinco millones de cubanos de 
todos 10s sectores de la sociedad. Se formularon m6s de un millbn tres- 
cientos mil planteamientos, criticas y propuestas; todas est6n siendo 
debidarnente atendidas. 

Las tecnologias de la informacion y Fas comunicaciones constituyen 
bienes al servicio de todo el pueblo. El entrenamiento y la capacitacibn 
en su uso son gratuitos y se facilifa su accesa a travPs de centros e insti- 
tuciones de inter& social y comunitarfo. 

La igualdad y la no discriminacibn est6n plenamente garantizadas. 
Son sustanciales 10s avances en materia de igualdad de gbnero. El 

plan de acci6n nacianal de seguimiento a la Conferencia de Beijing ga- 
rantiza la transversalizacion de la perspectiva de genera en las politicas y 
10s programas que se aplican, e impulsa las arciones dirigidas a asegurar 
el pleno ejercicio de los derechos de la rnujer. 

Las mujeres representarnos el 46% de la fuena de trabajo y el 66% 
en la categoria ocupacional de tkcnicos y profesionales en el sector esta- 
tal civil. El nljrnero de rnujeres en cargos de direccibn equivale al38% del 
total. En el Consejo de Estado, elegido en el 2008, las mujeres incre- 
mentaron su presencia de un 16 a un 26%. 

Cuba tambibn ha tenido significativos avances en la realizacibn de 
10s derechos econdrrnicos, sociales y culturales. 



La educacibn tiene cardcter universal yes gratuita en todos ios nive- 
les de enseiianza. Cuba ha sobrepasado con creces 10s seis objetivos del 
programa Educacidn para Todos de la Unesco. 

El  73% de 10s jovenes cubanos entre dieciocho y veint i t rh aiios 
estudian en la universidad. Cuba dispone de u n  docente por cada trein- 
ta habitantes. El 100% de las nifias y niiios con necesidades educativas 
especiales recibe ese t ipo de atencihn en centros preparados al efecto. 

Se ejecutan importantes proyectos dirigidos al perfeccionamiento 
de la ensehanza: 

Aprendizaje de la computaci6n desde el nivel primario. 
Utilizacibn de soportes tbcnico-did6cticos como la television y el 
video en cada aula. - Creacion de dos canales de television nacional de caracter educative. 
Establecimiento de programas especiales de ensefianza para el 
adulto mayor. 
Creacibn de unidades docentes universitarias en cada municipio 
del pais con el objetivo de universalizar el acceso a ese nivel de 
ensefianza. 

El derecho a la cultura esta ampliamente garantizado y al alcance 
de todos tos sectores sociales, incluyendo aquellas personas que habitan 
en zonas rurales. Se fomenta y promueve la cultura y las ciencias en 
todas sus manifestaciones, asi como la libertad de creaci6n artistica. 

El derecho al trabajo tiene en Cuba rango constitucional, y no esta 
subordinado a las ciegas reglas del mercado. Al cierre del 2008 se alcan- 
z o  una tasa de desocupaci~n del 1,6%. Existen programas dirigidos a 
atender las necesidades especiales de mujeres, jbvenes, personas con 
discapacidad, y a la reinsercidn laboral de aquellos que hayan cumplido 
sanciones privativas de libertad, entre otros. 

La legislacibn laboral y de seguridad social es coherente con los 
instrumentos adoptados por la OIT, e incluso supera 10s requerimientos 
internacionales de 10s m6s de ochenta convenios que hemos ratificado, 
concediendo derechos, beneficios y protection m6s amplios a todos 10s 
trabajadores. 

Cada cubano tiene asegurado el acceso a servicios de salud gratui- 
tos y de reconocida calidad. El sisterna nacional de salud es totalmente 
financiado por el estado y cuenta con una amplia red asistencial. Cuba 
exhibe indicadores de salud que comparan con los de paises desarrolta- 
dos. La mortalidad infantil de n i i os  menores de un aiio fue de 4,7 por 
cada mil nacidos wivos en el 2008, y la esperanza de vida al nacer es de 
setenta y ocho atos. 
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Se avanza hacia el examen preventive de toda la poblacibn para el 
diagnbstico precoz de enfermedades, y se perfeccionan atros progra- 
mas como el materno-infantil y el de vacunacihn, que garantiza una de 
las mas amptias coberturas de inmunizacibn en el mundo. 

En medio de las diffciles circunstancias en las que hemos tenido que 
tlevar adelante la revolucih, no solo hernos logrado avanzar en la pro- 
mocibn y proteccion de todos 10s derechos humanos de nuestro pueblo. 
Cuba ha cornpartido lo que tiene, carntribuyendo solidariamente a la 
realizacihn de 10s derechos hurnanos de otros pueblos del mundo. Miles 
de profesionales cubanos han llevado Fa salud y la educacihn a centena- 
res de paises, ayudando a presenrar el derecho fundamental a la  vida. 

De 1963 al 2008 la cooperaci6n cubana en el exterior ha contado 
con la participacibn de m65 de trescientos cuarenta y un mil colaborado- 
res civiles en 1 54 paises. 

En estos momentos casi cincuenta y un mil profesionales y tknicos 
cubanos prestan sus senricios en 96 paises, de ellos m6s de treinta y ocho 
mil en 74 paises lo hacen en el sector de la salud. 

La operation Milagro ha permitido recuperar la visi6n a m6s de un 
millbn trescientos mil pacientes de 33 paises. 

El rnaodo cubano Yo Si  Puedo ha apoyado la alfabetiracibn de m6s 
de 3,6 millones de personas en 26 paises. 

De 1961 a12008 se graduaron en las unfversidades cubanas m6s de 
cincuenta y dos mil j6venes de 132 paises y cinco territories de ultramar. 

Seiior presidente: 

En Cuba contarnos can un amplio y efectivo sisterna interins- 
titucional, que incluye la participacibn de organizaciones politicas y so- 
ciales, para recibir, tramitar y responder cualquier queja o peticibn 
individual o de grupos de penonas, relathas al disfrute de cualquier 
derecho humano, lo cual se consagra expresamente en la Constitution 
de la RepGblica. 

En el sistema participan la Fiscalia General de la ReplSblica, 10s orga- 
nisrnos de la adrninistracion central del estado, las organizaciones socia- 
les, la secretaria det Cornit6 Ejecutivo del Consejo de Ministros, las 
instituciones del Poder Popular y el propio Consejo de Estado. 

Existen tambien otros mecanismos autbctonos que contribvyen a la 
tarea de supervisar y potenciar la realization de 10s derechos humanos. 
Tal es el caso del sisterna de trabajadores sociales, que prestan sus semi- 
cios en la comunidad e identifican las necesidades de apoyo a las familias 
cubanas, bajo la mixima de no olvidar a ningljn ser humane. 



El  sistema penitenciario cubano se sustenta en el principio del per- 
manente mejoramiento humano. Cuba cumple 10s preceptos de las re- 
glas minimas internacionales para el tratamiento a las reclusos, y privilegia 
el enfoque preventivo a traves de numerosos programas sociales, entre 
ellos lor dirigidos a convertir las prisiones en escuelas. 

La meta es asegurar la reinsercion social plena del ser humano que 
ha cumplido su sancibn. Todos 10s reclusos tienen garantizada su aten- 
ci6n mPdica y estomatol6gica gratuitas, y en condiciones de igualdad al 
resto de la poblacibn cubana. 

Cuba tiene un amplio historial en materia de cooperacibn interna- 
cional en la esfera de 10s derechos humanos. El pais ha demostrado su 
inequivoca disposition al dialog0 franco en todos 10s temas, siempre 
que prevalezca el respeto y la irnparcialidad. 

Cuba es estado parte en 41 de 10s tratados m6s importantes en esta 
esfera, y ha cooperado histbricamente con los mecanismos de derechos 
humanos que se aplican de forma universal y sobre bases no discri- 
minatorias. 

En febrero del 2008 firmarnos 10s pactos internacionales de dere- 
chos humanos, como una muestra de nuestra voluntad y compromiso 
con 10s postulados de ambos instrumentos. 

Cuba est6 procediendo a ratificar la convenci6n intexnacional para 
la proteccibn de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 

En dias pasados fueran enviados nuestros informes peribdicos al 
Comite de 10s Derechos del Niiio y al Comitb para la Eliminacibn de la 
Discrirninacion Racial. Ya iniciamos la elaboracion del informe al ComitP 
contra la Tortura, que debe estar listo para 5er entregado al finalizar el 
primer semestre del presente a h .  

La elirninacibn en el 2007 del mandato anticubano impuesto por 
Estados Unidos permitib profundizar cualitativamente la politica de co- 
operacion tradicional del pais en materia de derechos humanos. Se reci- 
bio la visita de! relator especial sobre el Derecho a la Alimentacibn, y 
hernos extendido una invitation al relator especial contra la  Tortura y 
Otros Tratos Crueles, lnhumanos o Degradantes, para que tambien nos 
visite. 

Seiior presidente: 

La obra de la revolution cubana y sus logros a favor de 10s derechos 
humanos ha sido posible a pesar de la existencia de colosales obst6culos. 
El genocida bloqueo economico, comercial y financiero, !as agresiones y 
actos terroristas, y la politica permanente de hostilidad anticubana de 



sucesivas administraciones estadouniclenses, constituyen 10s m6s graves 
de estos obst6culos. 

A lo anterior se unen fendmenos climatol~gicos y el negativo im- 
pacto de un injusto orden economico internacional, que se ha visto agra- 
vado por las actuales crisis financiera, energetfca, alimentaria y clim6tica 
que afectan a la humanidad. 

A pesar de ella, la  firme voluntad politics, el empeho y 10s esfuerzos 
del gobierno y el pueblo cubanos han permitido avances significativos. 
Cuba continua adelante, profundizando sus transformaclones revolu- 
cionarias con el objetivo de construir una sociedad cada vez mi5 justa, 
libre, independiente, equitativa, democritica, solidaria y participativa. 

Cuba asume este ejercicio con pleno sentido de responsabilidad y 
reivindicando su derecho a la libre determinacibn, independencia y so- 
berania, con apego a los principios de objetividad, imparcialidad y no 
selectividad, que deben caracterizar la cooperation internacional en 
materia de derechos humanos. 

Cuba asiste al Examen Peribdico Universal en defensa de la verdad. 
Estamos abiertos al diAloga, y brindaremos las informaciones y aclaracio- 
nes necesarias. So10 exigimas e l  debido respeto y la total objetividad que 
debe caracterizar este proceso. 



Palabras del general de efercito Rairl Castro 
Rur ,  presidente de Eos Consejos de Estado 
y de Ministros de Cuba, durante el almuerzo 
oficial en su honor afrecida por el presidente 
de la Federation de Rusia, Dirnitri Medvedev 

Gran Palacio del Kremlin, Moscu, 30 de enero del 2009 

Estimada presidente Dmitri Anatolievich Medvedev; 
Distinguidos representantes del gobierno de la Federaci6n de Rusia: 

Me alegra profundamente volver a visitar este gran pais, al que nos 
unen histbricas relaciones de amistad y respeto rnutuo, y reunirnos de 
nuevo para dar continuidad a las excelentes jernadas e intercambios 
que sostuvimos en La Habana el pasado noviembre. 

Su visita, presidente Medvedev, dejb una grata impresi6n en nuestro 
pueblo. Conocemos y valoramos el empefio personal que usted ha dedi- 
cado a la ampliacion y profundizacibn de las relaciones con Cuba. Se lo 
agradezco en nombre del compafiero Fidel y de todo nuestro pueblo. 

En el terreno econbmico 10s resultados de la Comisi6n fnter- 
gubernamental de Colaboracion Econbmica y Cientifico-Tecnica de- 
muestran el arnplio potencial de desarrollo de nuestros vinculos. Su 
IX Sesibn acaba de concluir en esta capital con la firma de importan- 
tes proyectos en diversas esferas. Debemos ahora trabajar de con- 
junto para implementar estos acuerdos en los plazos que han sido 
convenidos. 

Es particularmente meritorio que nuestros vinculos econdmicos se 
consoliden y crezcan aun en medio de la crisis economica mundial. Por 
tanto, estoy canvencido de que la colaboraci6n cubano-rusa, que ha 
cobrado un nuevo dinamismo, continuara desarroll6ndose exito- 
samente. 

A lo largo de muchos afios los pueblos de la Unibn Sovi~tica, muy 
especialmente el noble pueblo rusa, nos brindaron una calaboracicin 
decisiva que nos llegb invariablemente de forma desinteresada, modesta 
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y respetuosa. Los cubanos nunca olvidaremos ese extraordinario gesto 
de hermandad. 

Por eso permitanme concluir con un brindis por el bienestar y la 
dicha de 10s hijos de esta nacion, y por la permanente profundizacion de 
la amistad entre Rusia y Cuba. 

Muchas gracias. 



Palabras del general de ejkreito R a u l  Castro 
Ruz, presidente de lor Consejos de Estado 
y de Ministros d e  Cuba, en agradecimiento 
al recibir de manos del presidente de Paham&, 
Martin Torrijos Espino, la orden Omar Torrijos 
Herrera, otorgada por el gokierno de ese pa6s 
a Fidel Castro R u t  

La Habana, 5 de enero del 2009 

Estirnado amigo y presidente de la RepGblica de Panam6, Martin Torrijos 
Espino; 
Distinguidos integrantes de la delegacibn panameha; 
Compa iieras y compafieros: 

La figura de Omar Torrijos, entraiiable amigo del pueblo de Cuba y 
del cornpahero Fidel, es un simbolo indiscutible de la rebeldia y la lucha 
por la liberacibn de los pueblos de nuestra Ambica. 

Agradezco, en nombre del jefe de la revolution, compafiero Fidel 
Castro, la decisibn del gobierno de Panam6 de otorgarle la orden que 
lleva su nombre, gesto que 10s cubanos agradecemos en todo su signifi- 
cado hist6rico. 

Recibir la orden Omar Torrijos Herrera para Fidel constituye un ho- 
nor para todos nosotros, corno una muestra de amistad hacia el pueblo 
cu bano, y expresidn de 105 sentimientos de hermandad y solidaridad que 
nos unen. 

Con su incansable batallax en defensa de la soberania de Panam6, 
Omar Torrijos leg6 una huella imperecedera en la historia de nuestro 
continente: la recuperation del canal. 

A lo largo de toda su vida Omar Torrijos demostrt, una profunda 
amistad y admiracibn por Cuba, hiza frente a las presiones externas, y a 
pesar de ellas, en 1994 restablecio las relaciones diplom6ticas con nues- 
tro pais y nos realiz6 una histbrica visita en 1976. 
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No olvidaremos nunca aquellas sinceras palabras pronunciadas por 
el general Torrijos, el '15 de marzo de 1973, cuando en rnedio del incre- 
mento del bloqueo y el intento de imponer un mayor aislamiento a nues- 
tra patria, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que sesiono 
de manera extraordinaria y por unica vez en Panama, expreso: aLos blo- 
queos y las presiones deben awergontar mas a quien Ios ejerce que a 
quien los recibe. Cada hora de aislamiento que sufre el hermano pueblo 
de Cuba constituye sesenta minutos de verguenza hemisferical,. 

Sefior presidente Torrijos: 

Las relaciones de amistad y respeto que existen hoy entre Panam6 y 
Cuba son un ejernplo; agradecemos esa posicion de Panama y el apoyo a 
favor de la plena integracibn de Cuba a la  region. 

Concluyo estas palabras recordando lo que dijera Fidel el 12 de 
enero de 1976, cuando Santiago de Cuba recibi6 at general Omar Torrijos: 
rtDe nuestros sentimientos solidarios hacia Panam6, apenas es necesario 
hablar, [...I es una solidaridad no solo pura y desinteresada, sino adernas 
incondicionaln. 

Muchas gracias. 



Discurso del general de ejCrcito RaGl Castro 
Rus, presidente d e  10s Consejos de Estade 
y de Ministros de Cuba, en el acto 
por el cincuenta aniversario del triunfo 
de la rewolucion 

Santiago de Cuba, 1 de enero del2009 

Santiagueras y santiagueros; 
Orientales; 
Combatientes del EjGrcito Rebelde, la lucha clandestina y de cada com- 
bate en defensa de la revolucibn durante estos cincuenta aiios; 
Compatriotas: 

El primer pensamiento, un dia corno hoy, para 10s caidos en esta 
larga lucha. Ellos son paradigma y simbolo del esfuerzo y el sacrificio de 
millones de cubanes. En estrecha union, empuiiando las poderosas ar- 
mas que han significado la direccibn, las ensefianzas y el ejemplo de 
Fidel, aprendimos en el rigor de la lucha a transformar suefios en reali- 
dades, a no perder la calma y la confianza frente a peligros y arnenazas, 
a levantar el animo tras los grandes reveses, a convertir en victoria cada 
reto y a superar las adversidades por insuperables que pudieran parecer. 

Los que hemas tenido el privilegio de vivir con toda intensidad esta 
etapa de nuestra histaria sabernos bien cu6n cierta ha resultado la alerta 
que nos hizo el 8 de enero de 1959, en su primer discurso a! entrar a la 
capital: crta tirania ha sido derrocada. La alegria es inmensa. Y sin embar- 
go, queda mucho por hacer todavia. No nos engahamos creyendo que 
en lo adelante todo ser6 facil; quizas en lo adelante todo sea mi5 dificiln. 

Por primera vez el pueblo cubano alcanzaba el poder politico. En 
esta ocasicin, junto a Fidel. los mambises si entraron a Santiago de Cuba. 
Atrds quedaban sesenta arias exactos de dominacibn absoluta del na- 
ciente irnperialismo norteamericano, que no tardaria en mostrar sus ver- 
daderos propositos al impedir la entrada a esta ciudad del EjClrcito 
Li bertador. 



Atras quedaron tarnbi4n la gran confusibn y sobre todo la frustra- 
ci6n enorme que gener6 la intervention norteamericana; sin embargo, 
se rnantuvo en vilo, m6s a116 de su dfsoluci6n formal, la voluntad de 
lucha del ejercito rnarnibi y el pensamiento que guio las armas de Cespe- 
des, Agramonte, G~rnez,  Maceo y tantos otros prbceres y combatientes 
por la independencia. 

Vivimos algo m6s de cinco decadas de gobiernos corruptos, de nue- 
vas intervenciones norteamericanas; la tirania machadista y la revolution 
frustrada que la derroc6. Mas tarde, en 1952, el golpe de estado, con el 
apoyo del gobierno norteamericano, instaurdr nuevamente la dictadura, 
f6rmula aplicada en esos aiios para asegurar su dominio en America 
Latina. 

Para nosotros qued6 claro que la lucha armada era la irnica via. A 
los revolucionarios se nos planteaba nuevamente, como a Marti antes, el 
dilema de la guerra necesaria por fa independencia que quedo trunca 
en 1898. 

El Ej4rcito Rebelde retom6 las armas rnambisas, y despuPs del triun- 
fo se transformb para siempre en las inv~ctas Fuerzas Armadas Revolucio- 
narias. 

La Generaci6n del Centenario, que en 1953 asaltb los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Cespedes, cont6 con el importante legado 
de Marti, con su visibn global hurnanistica que va mas a116 de la consecu- 
cibn de la liberacibn national. 

En tgrminos histbricos fue breve el tiempo que rnedidr entre la  frus- 
tracion del sueiio rnambi y el trirrnfo en la guerra de liberation. A co- 
mienzos de este periodo, Mella, uno de los fundadores de nvestro primer 
partido Comunista y creador de la Federacibn Estudiantil Universitaria 
(FEU), se convierte en heredero legitirno y puente que une el pensamien- 
to martian0 y las ideas m6s avanzadas. 

Fueron aios de maduracibn de la conciencia y la accibn de abreros 
y campesinos, y de farmaci6n de una intelectualidad genuina, valiente y 
patriota que 10s ha acompafiado hasta ei presente. 

El magisterio cubano, fie1 depositario de las tradiciones de lucha de 
sus predecesores, las sembr6 en lo mejor de laz nuevas generaciones. 

Desde el mismo momento del trrunfo se hizo evidente para cada 
hombre y mujer humilde que la revolucibn era un justiciero cataclismo 
social que toco todas !as puertas, desde 10s pafacetes de la Quinta Aveni- 
da en la capital hasta el m6s rniserrimo y apartado bohio de nuestros 
campos y montafias. 

Las leyes revolucionarias no so!o dieron curnplimiento al programa 
del Moncada; lo superaron con creces en la Iogica evoluci6n del proceso. 
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Sentaron ademds un precedente para 10s pueblos de nuestra Ambrica 
que hace doscientos afios iniciaron el movimiento emancipador del colo- 
nialism~. 

En Cuba la historia americana tomb rumbos diferentes. Nada mo- 
ralmente valioso ha sido ajeno al torbellino que aun antes del 1 de enero 
de 1959 comenzb a barrer oprobios e inequidades, a la vez que abrio 
paso a1 gigantesco esfuerzo de todo un pueblo, decidido a darse a s i  
mismo cuanto merece y ha logrado levantar con su sangre y su sudor. 

Millones de cubanas y cubanos han sido trabajadores, estudiantes, 
soldados, o simultineamente las tres cosas, cuantas veces las circunstan- 
cias lo han exigida. 

La sintesis magistral de Nicolhs GuillPn resumib el significado para el 
pueblo del triunfo de enero de 1959: ({Tengo lo que tenia que tenem, 
dice uno de sus versos, refirikndose no a riquezas materiales, sin0 a ser 
duefios de nuestro destino. 

E5 una victoria doblemente meritoria, porque ha sido alcanzada a 
pesar del odio enfermizo y vengativo del poderoso vecino. 

El foment0 y apoyo al sabotaje y el bandidismo; la invasion de Playa 
Gir6n; el bloqueo y demas agresiones econbrnicas, politicas y diplomati- 
cas; la permanente campafia de mentiras dirigida a denigrar a la revolu- 
cion y sus lideres; la Crisis de Octubre, los secuestros y ataques a 
ernbarcaciones y aeronaves civiles; el terrorism0 de estado, con su terri- 
ble saldo de 3478 muertos y 2099 incapacitados; 10s planes de atentados 
a Fidel y otros dirigentes; 10s asesinatos de obreros, campesinos, pesca- 
dores, estudiantes, diplomaticos y combatientes cubanos, esos y otros 
muchos crimenes dan fe del tozudo empeio de apagar a cualquier pre- 
cio la luz de justicia y decoro que significo la alborada del 1 de enero. 

Una tras otra, todas las administraciones norteamericanas no han 
cesado de intentar forzar un carnbio de regimen en Cuba, empleando 
una u atra via, con mayor o menor agresividad. 

Resistir ha sido la palabra de orden y la claw de cada una de nues- 
tras victorias, durante este medio siglo de ininterrumpido batallar, en 
que hemos partido invariablemente de jugarnos nuestra propia piel, sin 
dejar de reconocer la amplia y decisiva solidaridad recibida. 

Desde hace muchos afios 10s revolucionarios cubanos nos atene- 
mos a la maxima martiana: wLa libertad cuesta muy cara, y es necesario o 
resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio,). 

En esta plaza, en el treinta aniversario del triunfo, Fidel nos dijo: c(Aqui 
estamos porque hemos podido resistin). Una dkada despues, en 1999, 
desde este mismo balcon, afirm6 que el period0 especial constituia ({la 
m6s extraordinaria pagina de gloria y firmeza patribtica y revolucionaria 



[...I cuando nos quedamos abso2utamente solos en medio de occidente 
a noventa millas de Estados Unidos y decidimos seguir adelanten. Asi lo 
repetimos hoy. 

Ha sido una resiscencia firme, ajena a fanatismos, basada en s61idas 
convicciones y en la rlecisi~n de todo un pueblo de defenderlas al precio 
que sea necesario. Ejcmplo viva de ello en estos mornentos es la incon- 
movible firmeza de nuestros gloriosos cince hProes. 

Hoy no estamos solos frente al imperio en este lada del ocbano, 
como ocurrio en los afios sesenta, cuando Estados Unidos impuso el 
absurdo de expulsar de Pa OEA, en enero de  1962, a Cuba, el pais que 
poco antes habia sido victima de una invasibn organizada por el gobier- 
no norteamericano y escoltada hasta nuestras costas por sus bugues de 
guerra. Precisamente, como se ha demostrado, esa expulsibn era el pre- 
ludio de una intervention militar directa, irnpedida solo por el desplie- 
gue de 30s cohetes nucleares sovieticos que desemboc6 en la  Crisis de 
Octubre, conocida rnundialmente como la Crisis de 10s Misiles. 

Hoy la revolution es mas fuerte que nunca, y jam65 ha cedido un 
rnilimetro en sus principios, ni en 10s momentos mas dificiles. Na cambia 
en lo mas rninimo esa verdad que algunos pocos se cansen y hasta renie- 
guen de su historia, olvidandose de que la vida es un eterno batallar. 

LSignifica que hgn disrninuido Ios peligros? No, no nos hagamos 
ilusiones. Cuando coiilnemoramos este medio siglo de victorias, se impo- 
ne la reflexion sobre el futuro, sobre los pr6ximos cincuenta afios que 
serin tambien de permanente lucha. 

Observando las actuales turbulencias del rnundo contempor6neo 
no podemos pensar que seran m6s facites; lo dig0 no para asustar a 
nadie; es la pura realidad. 

TambiPn debemos tener muy presente lo que Fidel nos dijo a todos, 
pero especialmente a 10s jovenes, en fa Universidad de La Habana, el 17 de 
noviembre del 2005: ttEste pais puede autodestruirse por si mismo; esta 
revolucibn puede destruirse. 10s que no pueden destruirla hoy son ellas; 
nosotros si, nosotros podemos destruirla, y seria culpa nuestran, sentencib. 

Ante esta posibilidad, me pregunto: icu61 es la garantla de que no 
ocurra algo tan terrible para nuestro pueblo? 

iC6rno evitar un golpe tan anonadante que necesitariamos mucho 
tiempo para recuperarnos y alcanzar de nuevo la victoria? 

Hablo en nombre de todos ios que hemos luchado, desde 10s pri- 
meros disparos en los muros del Moncada, hace cincuenta y cinco aAos, 
hasta los que curnplieron heroicas misiones internacionalistas. 

Hablo, por supucsto, tambien en nombre de 10s que cayeron en las 
guerras de independencia, y m6s recientemente en la guerra de libera- 
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cion. En representacibn de todos ellos hablo en nombre de Abel y Josk 
Antonio, de Carnilo y Che, cuando afirmo, en primer lugar, que ello 
exige de los disigentes del maiiana que no ohiden nunca que esta es la 
revolucion de 10s humildes, por los humildes y para 10s humildes; que no 
se reblandezcan con 10s cantos de sirena del enemigo y tengan concien- 
cia de que por su esencia nunca dejara de ser agresivo, dominante y 
traicionero; que no se aparten jam6s de nuestros obreros, campesinos y 
el resto del pueblo; que la militancia impida que destruyan al partido. 
Aprendamos de la historia. 

Si actuan asi, contar6n siempre con el apoyo del pueblo, incluso 
cuando se equivoquen en cuestiones que no violen principios esenciales; 
pero s i  sus actos no estuvieran en consonancia con esa conducta. no 
contarhn siquiera con la fuerza necesaria ni la oportunidad para rectifi- 
car, pues tes faltara la autoridad moral que solo otorgan las masas a 
quienes no ceden en la lucha. Pudieran terminar siendo impotentes ante 
los peligros externos e internos, e incapaces de preservar la obra fruto 
de la sangre y el sacrificio de muchas generaciones de cubanos. 

Si el30 llegara a suceder, nadie lo dude, nuestro pueblo sabra dar la 
pelea, y en la primera linea estaran los mambises de hoy, que no se 
desarmaran ideolbgicarnente ni dejar6n caer la espada. 

Correspande a la direcci6n historica de la revoluci6n preparar a las 
nuevas generaciones para asurnir la enorme responsabilidad de conti- 
nuar adelante con el proceso revolucionario. 

Esta heroica ciudad de Santiago, y Cuba entera, fue testigo del 
sacrificio de miles de compatriotas; de la ira acumulada ante tanta vida 
rronchada por el crimen; del dolor infinito de nuestras madres y del 
valor sublime de sus hijas e hijos. 

Aqui nacio un joven revotucianario, de solo veintidos a i o s  al caer 
asesinado, que simboliza esa disposicibn al sacrificio, pureza, valentia, 
serenidad y amor a la patria de nuestro pueblo: Frank Pais Garcia. 

En esta tierra oriental naci6 la revolucion. Aqui fue la clarinada de 
La Demajagua y el 26 de Julio; aqui desembarcamos en el Granma e 
iniciamos el combate en rnontahas y llanos, que luego se extendio a 
teda la isla. Corno dijo Fidel en La historia me absotvera, aqui cccada dia 
parece que va a ser otra vez el de Yara o el de Bairm. 

iNunca mas volveran la miseria, la ignominia, el abuso y la injusticia 
a nuestra tierra! 

iJam6s regresari el dolor al corazbn de las madres ni la verguenza 
al alma de cada cubano honesto! 

Es la firme decision de una nacidn en pie de lucha, consciente de su 
deber y orgullosa de su historia. 



Nuestro pueblo conoce cada imperfeccihn de la obra que &I mismo 
ha levantado con sus brazos y defendido a riesgo de su vida. Los revolu- 
cionarios somas nuestros principales criticos. No hernos dudado en dilu- 
cidar deficiencias y errores pdblicamente. Sobran 10s ejemplos pasados y 
recientes. 

Desde el 10 de octubre de 1868 la desunibn fue causa fundamental 
de nuestras derrotas. A partir del 3 de enero de 1959 la unidad, forjada 
por Fidel, ha sido garantia de nuestras victorias. Nuestro pueblo logr6 
mantenerla frente a todos 10s avatares e intentos divisionistas, y ha sabi- 
do situar 10s anhelos comunes por encima de las diferencias, derrotar 
rnezquindades a fuerza de colectivismo y generosidad. 

Las revoluciones solo avanzan y perduran cuando las lIeva adelante 
el pueblo. Haber comprendido esa verdad y actuado invariablemente en 
consecuencia con ella ha sido factor decisivo de la victoria de la revolu- 
cion cubana frente a enemigos, dificultades y retos en apariencia inven- 
cibles. 

Al arribar al primer medio siglo de revolucibn triunfante, llegue el 
principal tributo a nuestro maravilloso pueblo; a su ejemplar decisibn, 
valor, fidelidad, vocacibn solidaria e internacionalista; a su extraordina- 
ria demostracidn de voluntad, espiritu de sacrificio y confianza en la 
victoria, en el partido, en su maximo lider y sobre todo en s i  mismo. 

SG que expreso el sentir de mis compatriotas y de muchos revolucio- 
narios en el mundo, al rendir homenaje en esta hora al Comandante en 
Jefe de la revolucion cubana, Fidel Castro Ruz. 

Un individuo no hace la historia, lo sabemos; pero hay hombres 
imprescindibles capaces de influir en su curso de manera decisiva. Fidel 
es uno de ellos, nadie lo duda, ni aun sus enemigos mas acbrrimos. 

Desde muy joven hizo suyo un pensamiento rnartiano: ctToda la glo- 
ria del mundo cabe en un grano de maizn. Lo convirtitr en escudo contra 
lo fatuo y lo pasajero, en su principal arma para transformar halagos y 
honores, gor merecidos que fueran, en mayor rnodestia, honradez, vo- 
luntad de lucha y amor por la verdad, que invariablemente ha situado 
por encima de todo. 

A estas ideas se refirib, en esta misma plaza, hace cincuenta aios. 
Sus palabras de aquella noche mantienen absaluta vigencia. 

En este especial momento que nos hace meditar en el camino recorri- 
do y sobre todo en el aun mas largo que est6 por delante, cuando rati- 
ficamos nuevamente el cornpromiso con el pueblo y nuestros mArtires, 
permitanme concluir repitiendo la alerta premonitoria y el Ilamado a1 
combate que nos hiciera el Cornandante en Jefe en este historic0 lugar 
el 1 de enero de 1959: 
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((NO creemos que todos 10s problemas se vayan a resolver ficilmen- 
te; sabemos que el camino esta trillada de obstaculos; pero nosotros 
somos hombres de fe que nos enfrentamos siempre a las grandes dificul- 
tades. Podra estar seguro el pueblo de una cosa, que es que podemos 
equivocarnos una y muchas veces; 10 r inico que no podra decir jamas de 
nosotros es que robamos, que traicionamosn.Y agregb: clNunca nos de- 
jaremos arrastrar por la vanidad ni par la ambicibn [...I no hay satisfac- 
ci6n ni premio mas grande que cumplir con el deben,. 

En una fecha de tanto significado y simbolismo, reflexionemos so- 
bre estas ideas que constituyen guia para el revolucionario verdadero. 
Hagimoslo con la satisfaccibn de haber curnplido el deber hasta el pre- 
sente; con el aval de haber vivido con dignidad el 1176s intenso y fecund0 
medio siglo de historia patria, y con el firme cornpromiso de que en esta 
tierra siempre podremos exclamar con orgullo: 

i Gloria a nuestros heroes y rnsrtires! 
Niva Fidel! 
iViva la revolucibn! 
i Viva Cuba li bre! 





Significado de la carrera armamentista 
para el sistema de relaciones 
internacionales a partir del comportamiento 
de sus principales actores 

En opcidn a/ grado cientifico de Doctor en Ciencias Politicas 
La Habana. 1 6 de enero del 2009 

La carrera armamentista, que a pesar de la desaparicibn de la Unidrn 
Soviktica y del Pacto de Varsovia continrja su e\rolucibn, es un fenomeno 
que surgio en la segunda mitad del siglo xx, es inherente al  capitalismo 
en su fase imperialists y radica en la produccibn, desarrollo, diversifica- 
cion, modernization y acumulacion de nuevos y cada vez mas sofisticados 
sistemas de armas de todo tipo; per0 en particular de armas nucleares y 
otras armas de destruction en masa que se encuentran concentradas en 
un select0 grupo de estados del actual sistema de relaciones internacio- 
nales,' las cuales sen suficientes para acabar varias veces con la vida en el 
planeta y toda la obra de la civilizaci6n. 

La expresidrn carrera armamentista se ha utilizado en muchas oca- 
siones para caracterizar situaciones de bpocas anteriores, sobre todo en 
textos escritas en la segunda mitad del siglo xx; pero no es casuaiidad 
que no aparece recogido en la carta de la ONU. Es que esa catta fue 
firmada el 26 de junio de 1945, es decir, veinte dias antes del primer 
ensayo atbmico norteamericano. 

En la carrera armamentista, sin embargo, hay peculiaridades que 
no se presentan en toda la produccibn bklica anterior a la segunda mi- 
tad del siglo xx. Es de destacar su estrecha relacion con el complejo 

Entendido como rtel escenario, el Bmbito en que se desarrolla la politics internacio- 
nal, as1 como la estructura resultante de la interrelacidn entre los estados y otras 
entidades politicas independientes)) (Roberto Gonzilez: Teoria de las refaciones 
politicas internacionales. Pueblo y Educacibn. La Habana, 1990, p. 1 1).  



militar industrial, en el que se unen Ios intereses de personas y corpora- 
ciones que se benefician rnutuamente y de manera considerable con la 
produccion de armamentos, ya sea como promotores de 10s grandes 
pedidos que realizan Ios rnilitares, ocupando altos cargos en el gobier- 
no, o como directiuos de las grandes empresas proveedoras de armas. 
Ha habido una imbricacibn de ese complejo con la economia que, ade- 
m6s de contribuir al  derroche y desvio de recursos para fines militares, 
ha hecho que el capital y el armarnentismo sean dos aspectos importan- 
tes de la deminacion imperialists. 

Se destaca tambien la aplicacidrn de la investigacibn cientifico-tkcnica 
con fines militares, financiados con fendos pli blicos; y una vez comproba- 
da la eficacia de sus resultados, son utilizados por las grandes corporacio- 
nes en la esfera de la produccibn civil, lo que les reporta grandes beneficios. 

Muy importante resulta la vinculaci~n de la carrera armamentista con 
la bioetica, pues aunque su afertacibn al medioambiente cornenz6 desde el 
primer ensayo atbmiro por parte de Estados Unidos el 16 de julio de 1945, 
con el saber bioPtico se disemina en la conciencia global 10s perjuicios a la 
naturaleza humana y no hurnana, en tanto saber relacionado con la Ptica 
de la vida, incluidas las futuras generaciones.' Las arrnas de destruccibn en 
masa, en particular las nucleares, no sirven para resolver 10s conflictos entre 
estados; y por el cantrario, su utilizaci6n en gran escala podria dar lugar a la 
desaparicion de la vida y de la obra de la civilizacibn. 

En el caso de la carrera arrnamentista se presenta, adernas, una situa- 
ci6n de incongruencia y cornpetencia con el desarrollo econ6mico y social, 
a travks del enorme derroche y desvio de recursos financieros, humanos y 
materiales que se dilapidan en la produccion bPlica, a pesar de problemas 
globales tales como el hambre, la miseria, la insalubridad, las enfermeda- 
des y la pobreza que sefiorean en muchas regiones del mundo. 

Se destaca tarnbikn que el surgimiento de la carrera armamentista 
no se limita a las contradicciones interestatales que se encuentran en la 
base de toda produccidrn bklica anterior, sino que constituyb un intento 
por preservar la unipolaridad hegembnica de un sistema politico y un 
rkgimen socioeconomico faente a la aparicibn de otro sistema alternative. 

La carrera armamentista, por ultimo, se acompafia de una espiralidad 
en la que el circulo nunca se cierra, y a cada sintesis corresponde una 
nueva tesis. Es una sofisticacion permanente de 10s armamentos que 
interactlja con el desarrollo de l a  ciencia y la t kn ica .  

V a r a  una ampliacibn sobre la bioetica, vbase Thalia Fung: ~Bioktica, rnetabiobtica y 
ciencia politican, conferencia en Taller sobre Ciencta y Concienc~a, La Habana, 31 de 
octubre del 2007. 



Por supuesto que no pueden desconocetse 10s antecedentes de la 
carrera armamentista ni el peligro de la produccion belica de epocas 
anteriores, que se vio tambien facilitada por el desarrollo cientifico-tec- 
nico, particularmente a partir del siglo x ~ x .  Ese peligro fue identificado 
en su momento por los gobiernos y la dinarnica de la sociedad civil, que 
se esforzaron por eliminarlo y trabajaron en la adopci6n de warios acuer- 
dos, como 10s que recoge el derecho internacional humanitario, en par- 
ticular desde la Declaraci~n de San Petersburgo de 1868.j 

Pero la carrera armamentista expresa, en su esencia, una aceleracibn 
de 10s procesos armamentistas historicos, propios de las contradicciones 
intercapitalistas e interimperialistas, asociada a la aparicion de un nuevo 
tip0 de contradicciones de caracter ideologico, no presente en etapas 
anteriores, que tiene que ver con la aparicibn de un sistema politico, eco- 
nhmico y social antagonico y cornpetidor, que hace que 10s procesos 
armamentistas tradicionales adquieran un nuevo caricter de lucha por la 
preeminencia, e incluso, por la supervivencia de un modelo que transcurrido 
quinientes afios ha arribado a una fase de desarrollo autodestructiva, en 
especial por 10s cambios tecnolbgicos ocurridos en el siglo xx. 

Considerar la carrera armamentista como la cornpetencia en la pro- 
duccibn belica entre estados, sin tener en cuenta 10s elementos antes 
sehalados y su impacto devastador, tanto para la humanidad coma para 
la naturaleza, seria reducirla al simple armamentismo, independiente- 
mente de sus objetivos, con lo que se limitaria y rebajaria su connotacion 
sustantiva, que debe ser exponenciada por una ciencia politica alternati- 
va, como la que sc construye en y desde el sur politico. 

La investigacibn se desarrolla en el context0 de las espirales 
armamentistas, conceptualizadas por el autor como las esraladas sucesi- 
vas que se produjeron en la fabricacibn de armas por parte de Estados 
Unidos y la Union Sovibtica hasta 1991, en funcion de la supremacia 
militar, dada su condici6n de actores principales en la evoluci6n de este 
fenbmeno, y en consideration a que estos dos estados, por su poderio 
estatal,"oseyeron la supremacia en el desarrollo, produccion y almace- 
namiento de armas de destruccibn masiva. 

Esta tesis de doctorado en Ciencias Politicas tiene como objeto de 
investigaci6n el estudio de la interrelacitrn dialbctica de 10s factores de- 

Robert Adams y Richard Guelff: Documents on the Laws of War, Oxford University 
Press, 2000. 
Drfinido como {(la capacidad de un estado para actuar en el hmbito international, y por 
tanto, la capacidad de un @stado o grupo de estados para influir o imponer su voluntad 
sobre otros estados o grupos de estados para determ~nar el comportamiento de otros. 
Asi considerado, el poder estatal puedc ser adivo o pasivo, ofensiw, o defens~vo. Es, en 
tanto, la capactdad para influir o imponer la propla voluntad como para ~rnpedir la 
influencia o rmposicibn de la ajenas (Roberto Gonzalez: Op. cit., p. 41). 



terminantes que han incidido en el origen y desarrollo de la carrera 
arrnamentista, con la finalidad de determinar el comportamiento y 10s 
objetivos planteados por los actores fundamentales que repercuten so- 
bre la evolution de este fenbmeno, asi como sus consecuencias para la 
humanidad y las posibilidades que pudieran tener 10s pueblos de dete- 
nerla en los prhximos afios. 

En el anilisis del objeto de investigation y la evaluacibn de sus ante- 
cedentes histbricos, asi como el conocimiento de las tendencias, del pen- 
samiento estratkgico y de la pelitica militar de 10s actores determinantes 
que inciden en el desarrollo del armamentismo, surgieron varias 
interrogantes que el autor respondi6 en el curso de la indagacion, tales 
como icu61 es el origen de la carrera armamentista?, lpor que no se le ha 
puesto fin a pesar de 10s esfuerzos realizados en esa direccidn?, icu61 es la 
razon para que se mantenga en la actualidad, si ya no existen la Uni6n 
Sovi&ica ni el Paao de Varsovia?, icuales son sus consecuencias economi- 
cas y sociales?, i qub  posibilidades hay de que se detenga? Estas 
interrogantes, en el anilisis de la realidad, mediada por la complejidad 
cientifica de un problema multifacetico en el que siempre prim6 el com- 
portamiento de dos principa'les potencias politico-miiitar, llevaron a la eta- 
boraci6n del problerna cientifica: ic6mo ha reperrutido y repercute la 
carrera armamentista en el sistema de relaciones internacionales? 

Para la delimitacihn especifica de 10s limites de la investigacibn, el 
autor se constriie a la incidencia politica que tuvo la carrera armamentista 
entre Estados Unidos y la Unibn Sovietica, entre 1945 y 1991, s in  in- 
cursionar en otras cuestiones que, aunque importantes y significativas, 
tales como 10s cornportamientos de 10s otros actores responsables por la 
acumulaciBn de armamentos, el problema de las armas convencionales o 
las implicaciones para la seguridad nacional de Cuba, constituyen de 
hecho puntos de partida para otras indagaciones que poseen su propia 
complejidad e independencia, 

En el intento de soluci6n del problema cientifico, el autor de esta 
tesis se propuso la demostraci6n del siguiente objefivo general: determi- 
nar el significado de la  carrera armamentista para el sistema de relacio- 
nes internacionales a partir del comportamiento de sus principales adores, 
Estados Unidos y la  Union Sovibtica hasta 1 991, y posteriormente Esta- 
dos Unidos y Ru~ ia .~  Asimismo el autor se propuso alcanzar 10s siguientes 
objetivos especificos: 

Se ha calculado que en el mundo se llegaran a fabr~car alrededor de setenta mil 
armas nucleares, con un total de m6s de r~ento  veintiocho m ~ l  ojivas, de ellas @I 55% 
pot pane de Estados Unidos, y el 43% por la Un~bn Sovi6tica VPase Robert S. 
N o r r ~ s  y M. Kristensen Hans: rtGlobaF Nuclear Steckpvlcs 1945-2006n. http: 
thebullet~n.metapress.com (16 de d~c~embre  del 2007). 



1. Demostrar la influencia de la carrera armamentista en el sistema 
de relaciones internacionales. 

2. Evaluar las consecuencias de la carrera armamentista para la hu- 
manidad en todos sus aspectos, incluido el econ6mico-social. 

3. Definir las peculiaridades del desarrollo de los armamentos en el 
mundo unipolar de inicios del siglo xx~ .  

4. Definir 10s diferentes escenarios que podrian presentarse sobre 
esta problematica. 

5. Abordar desde el prisma de una ciencia politica del sur6 y desde 
la revolution cubana el fenomeno del armamentismo, con la fi- 
nalidad de ofrecer una vision alternativa al enfoque mas difundi- 
do de la carrera armamentista, prafundamente influido por las 
lecturas impuestas por 10s politologos occidentales. 

A 10s efectos de lagrar la demostracion, tanto del objetivo gene- 
ral como de 10s especificos necesarios, el autor de esta disertacion se 
guitr por la siguiente hipbtesis: la carrera armamentista repercute en 
crear las condiciones dirigidas a alcanzar una superioridad politico-mi- 
litar incontestable por parte de Estados Unidos que le permitiera de- 
rrotar mediante el uso de la fuerza, de ser necesario, al socialismo; y en 
la actualidad, es utilizada como instrumento del stabfishment norte- 
arnericano para imponer el comportamiento y el modelo7 politico que 
los restantes estades del sistema internacional deber6n adoptar en fun- 
cibn de los objetivos prioritarios de la politica exterior de la clase dorni- 
nante estadounidense. 

Entendida l a  ciencia politica como nuna ciencia que incluye dos dimensloner 
interactuantes, aunque con autonomia relativa. Prirnera: la logica propia de la cien- 
cia que trata las relaciones politicas o relaciones de poder de sus redes 
contextualiradas, 10s sistemas polit~cos, en tanto totalidad~s complejas y en cam- 
bio, y la dinamica conflictual o estable de 10s actores naclonales e internacionalcs. 
Segunda: la rn6s concreta, constituida por !a forrnacibn de la agenda de gobierno 
y la especificidad de la elaboracibn y formulacibn de politicas)) (Thalia Fung y otros: 
Una ciencia politica desde e l  sur. FPlix Varela. La Habana, 2004, p. 7 3). 
Definido como truna representaclon de la realidad, un canjunto de ideas o proposi- 
ciones mediante el cual se representa la realidad objetiva. Es per lo tanto una 
abstraccibn que de la realldad asume las caracteristicas relevantes y esenciales. E l  
modelo conceptual que se elabora sobre la base de una teoria es un modelo repre- 
sentatlvo de la realidad, que puede ser objetiva o puede ser subjetiva, es represen- 
tada por una realidad ernpirica o una realidad hipotbtica, En tal sentido un modelo 
politico representa de rnanera ~dealizada las estructuras politicas, 10s comporta- 
micntos politrcas, las fuerzas polit~cas, que en una socledad concreta cxpl~can su 
funcionamiento), (Ileana Capote: ((Postgrado de Soc~ologia Politira)>, lnst~tuto Supe- 
rior de Relaciones lnternacionales Raul Roa Garcia, Ministerio de Relaclones Exterro- 
rer de la Republics de Cuba, La Habana, 2005, p. 19). 



El marco teorico conceptual utilizado lo constituyh el sistema de ca- 
tegorias de las ciencias politicas y de la teoria de las relaciones politicas 
internacionales, en relaci6n con la politica exterior de 10s estados, que el 
autor conceptlja operativamente como un grado determinado de las re- 
laciones internacionales, que incluye la labor diplomitica, y que los esta- 
dos ejercen en funcibn de los intereses de la clase dominante, en relacibn 
con otros estados o entidades internacionales, en un periodo o momento 
determinado: el poderio estatal, sistema internacional. correlaci6n de fuer- 
ras, rnultipolaridad, bipolaridad y otros comportamientos politicos rela- 
cionados a 10s conceptos hegemonia y dominacidn. La aplicaci6n del marco 
teorico conceptual precitado se ejecut6 con una aproximacibn tercermun- 
dista desde la revolution cubana y con un enfoque sur. 

En el examen del objeto de estudio se utilizaron en lo fundamental 
Ios metodos de observacibn, historico-Ibgico, causal, documental, her- 
men0utic0, comparative y 10s resultados de tecnicas de investigacibn. 
Las tknicas de investigacibn empleadas en el curso de la investigation 
fueron las de fichaje de contenido, elaboracion del ordenador o clasifi- 
cador de la information, series estadisticas, analisis de contenido, critica 
de la validez de las fuentes y examen de documentos oficiales de la ONU, 
otros dacumentos pljblicos y la prensa. 

En la investigacibn se ha tenido en consideration que hasta el siglo xlx 
las intentos que se hicieron para regular 10s armamentos se encamina- 
ron fundamentalmente a evitar daiios innecesarios a 10s contendientes, 
en tanto las armas no tenian el poder destructor que se !es conoce hoy. 
Esos esfuerzos dieron lugar a la dimensibn humanitaria del problema 
que se extiende hasta hoy. 

La investigacihn valida, igualmente, que el poder destructor de 10s 
armamentos nucleares que lleg6 a acumularse, principalmente en el Ila- 
mado Club Nuclear (Estados Unidos, Union Sovibtica, Francia, lnglaterra 
y China) a partir de la dkcada de 10s cincuenta del pasado siglo hasta la 
actualidad, equivalieron en un determinado momento a m6s de un mi- 
116n del que tuvo las dos bombas at6micas que Estados Unidos dejb caer 
sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945. 

Sin embargo, esta situaci6n na existi6 siempre. Tal fen6meno se 
inici6 a partir del momento en que el gobierno de Estados Unidos ensa- 
yo con &xito el arma atbmica, el 16 de julio de 1945, para utilizarla vein- 
tiljn dias despuPs, y para dar inicio a una irnpresionante acumulaci6n de 
armamentos con miras a lograr la superioridad rnilitar tras el objetivo de 
derrotar a la Uni6n Sovietica y 10s dem6s paises socialistas europeos, y 
contener el avance del socialismo en el mundo. Es ahi donde radica la 



esencia de la gknesis del fen6meno arrnamentista y la raz6n de ser de la 
guerra fria,g que en el plano politico encontrb su m6s temprana expre- 
sion en la teoria de la contencibn, delineada en un articulo publicado en 
el numero de julio de 1947 de la revista Foreign Affairs por George 
Kennan, entonces jefe de la planificacion politica en el Departamento 
de Estado de Estados Unidos, bajo el seudonimo de SeKor X.9 

Esa realidad, analizada en su total dimension, permite comprender 
que no solo es resultante del antagonism0 de dos sistemas politicos dife- 
renres, sin0 que en ella inciden, de una parte, la filosofia politica de uno 
de ellos, el socialists, enraizada en el principio de la coexistencia pacifi- 
ca,1° y de la otra la del capitalists, dirigida al logro de la superioridad y la 
hegemonia en el sistema internacional. De no ser asi, se arribar6 a una 
interpretacibn errada, inconsciente o intencionalmente, como ocurre con 
la mayor pane y la m6s difundida de la literatura existente sobre el tema, 
en particular la producida en los paises del norte. 

La comunidad internacional no qued6 pasiva ante el reto atdrmico 
norteamericano. La ONU, que habia sido establecida pocos dias antes, 
se dio de inmediato a la tarea de lograr acuerdos que pusieran fin a la 
acumulaci~n de armamentos. No obstante, transcurridos was de sesenta 
aios del fenomeno, las arrnas nucleares no han podido ser erradicadas. 
La razon principal ha sido y continua siendo la politica militar de 10s su- 
cesivos gobiernos norteamericanos posteriores a la segunda posguerra, 
quienes han tenido entre sus objetivos prioritarios la prornocion de la 
carrera armarnentista, y han actuado en el escenario internacional a tra- 
v4s de acciones dirigidas a la busqueda del ejercicio de 5u hegemonia 
mundial. Esas mismos gobiernos se han opuesto, consciente e insistente- 
mente, a la adopci6n de medidas radicales y efectivas de desarme, y 
cuando han aceptado algunas no han acultado la mala valuntad escon- 
dida detras de sus acciones. 

Entendida como (curia forma de conflict0 peculiar en que no se llega a la guerra. en 
el sentido de general y mundial, pero que se desarrolla bajo agudas tenshones que 
excluyen verdaderas relaciones pacif~cas)) (Roberto Gonzalez: Ertados Unidos: doc- 
trinas de la guerra fria 1947-1991, Orbe Nuevo, La Habana, 2003, p. 17). 
En sus memorias George Kennan refleja una postura drferente y rnoderada, contra- 
ria a la ~nterpretacion dada tradicionalmente a la teoria de la contencion. 

lo Lenin fue el primer0 en formular la idea de la coexistencia de estados con distintos 
sisternas sociales, a partir de la ley dcl desarrollo desigual. economtco y polit~co del 
capitalismo. En virtud de esa ley el paso al socialismo no se efectua s~multhnca- 
mcnte en todos 10s paises, slno que constituye una Ppoca histbr~ca que se ~n ic~a  can 
la v~ctoria del socialismo en uno o varlos paises. De ahi se desprende la neces~dad 
objet~va de una prolongada coexlstencla entre estados social~stas y capttal~stas 
Presupone l a  renuncia a la guerra como medio de resolver !as d~sputas Internac~o- 
nales (vease Diccionario sovibtico de filosofia, Pueblos Unidos, Montevideo. 1 965) 



Hoy, cuando una unica superpoteiwia militar se arroga el derecho 
de lanzar lo que califica como ataques preventives contra cualquier pais 
en cualquier lugar del mundo, sin consultar a la O N U  y sin respetar 10s 
preceptos del derecho internacional, y mediante la creacidn y divulga- 
ci6n dc doctrinas militares que no esconden 5u naturaleta agresiva, la 
relevancia, pcrtinencia y urgencia del problema y su solucion se acrc- 
cientan. Este aspect0 fundamental desde el punto de vista etico e histri- 
rico es lo que pretende ignorar la historiografia burguesa y que esta 
indagacibn cientif~ca logra develar. 

Al producirse la desaparicion de la Union Sovietica y de la comuni- 
dad socialista europea a inicios de la decada de Ios noventa, muchos 
llegaron a creer que en el sistema internacional se pasaba del equilibrio 
bipolar1' en que se habia vivido desde el fin de la segunda guerra mun- 
dial, a un rnundo multipolar, donde acabaria la carrera arrnamentista, se 
estableceria una paz duradera y universal, y todos 10s estados, incluidos 
10s del tercer mundo, actuarian en igualdad de condiciones en el sistema 
intcrnacional. Ese era el ercenario disehado y difundido por la literatura 
burguesa sobre el tema. Algunos acadkmicos occidentales disertaron 
sobre la existencia de una supwesta epoca de paz, de excelente convi- 
vencia y de desarrollo economico y social para todos 10s miembros del 
actual sistema internacional. 

Sin embargo, la realidad pronto se expreso de manera diferente. 
Algunos ejemplos carroboran esta afirmacibn: Yugoslavia fue desrnem- 
bxada, Afganistan fue invadido y ocupado, Iraq fue ocupado y parte de 
su cultvra milenaria destruida, y la paz y la seguridad internacionales se 
han visto permanentemente amenazadas. Estos hechos ocurrieron a pesar 
de que, segun las teorias politicas occidentales sobre la carrera ar- 
mamentista,12 con la  desaparicion de la Union Sovietica y del Ilamado 

" Entendido el equilibrio en el sent~do dc la relacion de fuerzas que se rnanifiesta 
cuando en un sistema intcrnac~onal la fucrza o poderio de 10s estados principales se 
equ~llbra aproximadamente, lo quc puede man~festarse de dos formas fundamcn- 
tales, b~polar, cuando en un slstcma intcrnacional hay dos estados que superan a 
los otros en poderio y se equ~llbran mutuamentc desde posiciones e intereses 
antagbnicos, y multipolar, cuando 10s cstados mas poderasos y en e q u ~ l ~ b r ~ o  relati- 
uo son m6s de dos (Roberto Gonzalcz: Op. cit., p. 69). 

' I  Cons~derada por el autor dr  esta tcsls como el estudio de la evolucibn de !as ideas, 
doctrinas y anal~sis de los acontec~micntos mis relevantes que han ~ n c ~ d ~ d o  en el 
surg~mlento y desarrollo de la carrera armamentlsta, recagidor en las obras publl- 
cadas por academicor (pol~tblogos. h~stor~adores, soci61ogos, militares y ecano- 
m~stas), medios de prensa e ~nst~tuciones y organismos ~nternacionales en un 
determlnado period0 histor~co. 





desde la academia, para acercarnos al descubrimiento de la 16gica espe- 
cial del desarrollo del fenomeno politico, objeto especial de examen. 

En la  investigacion se demuestra como la ONU ha sido ignorada, y 
el derecho internacionat se ha desconocido. Se trata de imponer nuevos 
conceptos y doctrinas, tales como los de soberania lirnitada, interwen- 
cion h urnanitaria, ataques preven tivos contra cualquier pafs, Iucha con- 
tra el terrorisrno y contra regimenes tiranicos, cuya i ntencion principal es 
demostrar la decisibn de la potencia hegembnica y sus aliados en la OTAN 
de determinar como deben cornportarse 10s restantes estados del siste- 
ma internacional, lo cual es muy peligroso, sobre todo cuando no existe 
una fuerza coma la que represent6 la Unibn Sovibtica y el Pacto de Var- 
sovia, can capacidad de contraponerse a las aspiraciones hegembnicas 
de la potencia principal del actual sisterna internacional. 

Por lo antes seialado el tema de investigacibn tiene gran importan- 
cia para Cuba, no solo desde el punto de vista acad4mico para la  ciencia 
politica y la teoria de las relaciones internacionales, sino para la politica 
exterior cubana, atendiendo al valor que tiene para el pais la lucha por 
el desarme como medio para asegurar la paz y la seguridad internacio- 
nales, asi camo para la liberacibn de inmensos recursos que pudieran 
destinarse al desarrollo socioeconomico de los paises de! tercer mundo, 
y para salvar la existencia de la humanidad, en lo cual Cuba tiene una 
destacada participation, tanto en 10s organismos internacionales como 
en 10s movimientos politicos y sociales que se manifiestan a favor del 
desarme, la paz y el desarrollo. 

La novedad cientifica de esta investigacibn radica en el abordaje del 
fenomeno armamentista desde la 6ptica de una ciencia politiza del sur, y 
clesde la revolucibn cubana en el marco del actual mundo unipolar con 
vistas a determinar el comportamiento politica de 10s actores determi- 
nantes en el desarrollo de la carrera armarnentista y contrarrestar la vi- 
sion de la ciencia politica occidental, que han logrado imponer la  
bi bliografia del norte y 10s rnedios de informacion glabalizados, y que el 
unicentrismo y pensamiento politico irnicos de Estados Unidos y Europa, 
acerca de los sistemas politicos, pretenden convertir en paradigma. 

La disertacion ha sido estructurada en tres cap.ltulos. El prirnero 
dedicado a la historia politica de la carrera armamentista. En el se analiza 
el estado del arte de la literatura sobre el tema, asi como se exponen 105 

pasos iniciales en el control del desarrollo de 10s armamentos y su dimen- 
si6n esencialmente humanitaria. Tambien se analiza el desarrollo del 
armarnentismo entre la prirnera y segunda guerras mundiales, y se valo- 
ran 10s esfuerzos fracasados por su erradicacion. 5e evallian adem6s 10s 



origenes y desarrollo de la carrera armamentista, a partir de la explosi6n 
atomica norteamericana de 1945 y de la soviktica de 1949, y las suce- 
sivas espirales en la produccibn de armas de destruccidn en masa entre 
esos dos paises, sabre todo nucleares, en el periodo de la guerra fria. 

Se dedica un espacio at gobierno de Ronald Reagan en materia de 
desarrollo armamentista debido a su agresividad en la investigation, 
desarrollo y produccion bklica, a pesar de que ya se habia comprobado 
la existencia de una paridad militar aproximada entre la Uni6n Sovietica 
y Estadas Unidos. Todo ello permiti6 validar la parte de la hip6tesis refe- 
rida a 10s origenes de la carrera armamentista como fenbmeno de la fase 
irnperialista del capitalismo, que comenzo a gcstarse en el inter& de 
Estados Unidos por erradicar al socialismo desde su surgimiento; pero 
que se concretdr en sus esfuerzos por lograr la superioridad sobre la 
Uni6n Sovibtica. 

En el segundo capitulo se enfoca la busqueda del desarme median- 
te las negociaciones bilaterales entre ambas potencias, que se sucedie- 
ron en la segunda mitad del siglo xx, asi como 10s csfuerzos rnultilaterales 
que se realisaron en el seno de la ONU cn csa misma direcciisn. En 41 se 
sintetiza la postura particular dc ambos estados en los esfuerzos bilate- 
rates que se realizaron en materia dc derarme, y sus posiciones y actua- 
ci6n en los form rnultilaterales especializados, a la vez que se expone el 
papel de la ONU en este cmpclio. Se valida que es a partir de 1945, con 
el ensayo atomic0 nortearncricano, que se concreta e inician las espirales 
armamentistas como cornponcnte del conflicto este-oeste, con una sig- 
nificativa influencia cn cl sistcrna de las relaciones internacionales de la 
segunda posgucrra, cl surgimiento del periodo de la guerra fria y la 
divisi6n del rnundo en dos grandes bloques politico-militarer antagoni- 
cos. Se prueba tarnhien c1 interes y 10s esfuerzos de Estados Unidos por 
mantener a toda costa su hegernonia. 

El tercer capitulo sc refiere al tr(insito hacia un rnuncfo unipolar y a 
la hegemonia norteamcricana, que se manifestaron a finales del siglo xx 
e inicios del xxl, y esta dcdicado a exponer y analizar lo acontecido en el 
sistema de relaciones intcrnacionales a partir de la desintegracion de la 
Union Soviktica en 1991 y el fin de la guerra fria; a demostrar las verda- 
deras razones de que lo5 gastos mundiales en arrnamentos continljen a 
los niveles de dbcadas antcriores y las doctrinas militares que 10s susten- 
tan; a destacar cbmo la 6nica superpotencia de la actualidad se empefia 
en la investigacibn, produccion y desarrollo de nuevos sistemas de armas 
cada vez mas sefisticadas: a expener y analizar el car6cter hegembnico 
de las liltirnas doctrinas politicas de Estados Unidos; y a demostrar c6mo 



sc rnantrcncn Ias aspiraciones de superioridad y hegemonia norteameri- 
cana, aun cuando ya no existe el pretexto de la ccamenata sovi4tican. 

Tambikn cl autor demuestra como Estados Unidos ha desconocido 
lo5 principalcs acuerdos de desarme firmados con la Uni6n Sovibtica, e 
incluso con la propia Rusia, y c6mo ha dfsefiado nuevas doctrinar de 
supcrioridad y hegemonia con las w a l e s  ha tratado de justificar sus in- 
tervenciones y agresiones militares a varios paises. Se valida ccirno el cons- 
tante increment0 de los gastos militares de Estados Unidos, en funcion 
de la investigacibn, produccibn y desarrollo de nuevos y sofisticados 
mtdios de guerra, a pesar de la desintegracibn sovietica y de la no exis- 
tcncia del Pacto de Varsovia, tiene un significado negativo para el actual 
sistema de relaciones internacionales. 

Se pone ademas de manifiesto el despilfarra de recuxsos que la 
carrera armamentista desvia de las necesidades del desarrollo economi- 
co y social; se demuestra que la proclarnada lucha contra el terrorism0 
gor garte de Estados Unidos es un pretexto para tratar de justificar su 
producci6n b6lica y sus doctrinas agre~ivas; se destaca la importancia de 
la bioetica en el tema de la carrera armamentista; y se particulariza la 
labor que deben desempehar 10s intelectuales, cientificos, otros actores 
no gubernamentales y 105 formadares de opinidn en todo el mundo en 
la lucha por el desarmc, la paz y el desarrollo. 

El mundo, a diferencia de lo que vaticinaron 10s polit6logos occiden- 
tales, no se convirti6 en un lugar m6s seguro, ni desaparecio la carrera 
armamentista. Tampoco se avanzo hacfa un sistema multipolar de relacio- 
nes internacionales, una vez eli rninada la bipolaridad que lo habia caracte- 
rizado en las cinco dhcadas anteriores; por el contrario, la superpotencia 
hegernbnica recrudecio sus accrones agresivas contra otros estados. 

En el capitulo tambien se abordan 10s diferentes escenarios -desea- 
bles, alternatives y probables- que sc proycctan en el desarrollo det ob- 
jeto de investigacibn en un futuro previsible.ll Se hace adem6s un analisis 
de las consecuencias econ6micas y scciales que la carrera armamenti~ta 
ha tenido para la humanidad, en particular para los paises del tercer 

En el diserio de 10s escenarios 5e utillzaron tambien los enfoques tebrico- 
metodolbgrcos de la prospectiva critica y participativa, donde 10s escenarlos se 
clasifican en probables, alternos y deseables. Los prlrneros ~dentifican las tenden- 
clas de tos procesos que se estudian: 10s scgundos refieren otras alternativas que 
podrian presentarse con ~ndepcndcncla del grado de  probab~l~dad que indiquen 
las tendencias dominantes en un momento d~terminado; y los terceros definen las 
mejores opclones para el curnplirnienta de los objetivos de 10s actorez sociales 
involucrados en esos procesos (vbase Francisco J. Molica Sastoque: La prospectiva. 
Tecnicas para visualizar el  futuro, Legis Editores, Bogat5, 1991). 



mundo, y se pone de manifiesto el derroche de recursos que se destinan 
a 10s armament05 en detriment0 de 10s programas sociales y del logro de 
las metas del rnilenio de la ONU. 

A partir del an6lisis de diferentes variables que inciden sobre el ob- 
jeto de estudie, en el capitulo se valida la opinion del autor de que este 
no sera crel siglo arnericanon que 10s ideologos norteamericanos, prorno- 
tores de una politica militarista y de neoliberalismo a ultranza, vislumbra- 
ron. En primer Iugar la guerra de Iraq -donde el gobierno de Estados 
Unidos se ha empantanado y en la que m65 de cuatro mil j6venes norte- 
arnericanos han perdido sus vidas- ha demostrado que a ese pais no le 
resulta facil Emponer sus designies, a pesar de su fortaleza tecnoltrgica, 
mediatica, econbmica y militar. 

Por otra parte, al interior del propio Estados Clnidos se pone de 
manifiesto una creciente concentraci6n de capitales en manos de una 
dite que actira para detcrmfnar el cornportamiento politico que deben 
tener 10s restantes miembros del sistema internacional. y que ha implan- 
tada una politica exterior agresiva en todos 10s brdenes, dirigida a la 
consecucibn de 10s intereses prioritarios de Is ciase dorninante norte- 
americana disefiada por su stablishment, cuyas cansccuencias inmedia- 
tas son el sostenimiento de una cconomia fundarnentakmente subsidiada, 
un desarrollo tecnologico prtncipalmente identrficado con la  esfera mili- 
tar y dirigido hacia ellcl, una cnorme deuda cxterna y una mayor carga 
para el contribuy~nte 

Asimismo sc analiza como en el escenario internacional actual de 
posguerra fria comicnzan a manifestarse otras fuertas y actores en el 
plano economico, tccnol6gico. politico y militar, cuyos intereses de segu- 
ridad y desarrollo cconornfco-social no son coincidentes con 10s planes 
de la politica exterior estadounidense, y cuyo peso especifico deber6 
hacerse sentir d e  manera cleterminante. Es el caso, entre otros, de Rusia, 
China y la Organization de Cooperation de Shangai. 

La relacion carrera armamentista-relaciones internacionales es un 
fenomeno complejo, cuyo anafisis precisa de un enfoque multidimensional 
y multidisciplinario, que hay que rescatar de 10s enfoques estadoc4ntricos 
y de su limitation a la antinomia guerra-paz. El  fenomeno hay que ana- 
lizarlo en el contexto dc la cornplejidad de la globalizacidrn neoliberal y 
las diferentes crisis por las que atraviesan la5 relaciones internacionales, 
incluidas las econbmicas, medioambientales, financieras, energbticas, 
seciales y morales. 

La unipolaridad dcl actual sistema de relaciones internacionales y el 
surgimiento de doctrinas claramente dirigidas a consolidar el comporta- 
miento hegembnico de la unica superpotencia hacen que la carrera 



arrnamentista y sus consecuencias, tanto para la supervivencia del hom- 
bre como en el plano economico y social, sean 4ticamente m6s inacepta- 
bles que en sualquier otro rnomento anterior. 

Se impone trabajar por rrn rnundo multipolar donde 10s excluidos 
de la periferia tambien puedan hacer escuzhar sus voces. En ese centex- 
to  10s acuerdos que se adopten en contra de 10s armarnentos, para que 
Sean efectivos y garanticen la paz y la seguridad internacionales, ten- 
dran que pasar, ineludiblemente, por la elimination de todas las armas 
nucleares, incluidas las que se encuentran almacenadas; por el no em- 
plazamiento de armas en el espacio; por la no ampliaci6n de las alianzas 
militares y por el abandon0 definitivo de la idea de establecer un escudo 
antimisil. 
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blica Popular Democratica de Corea (visita oficial del 1 al 6 de mayo). 

13. Excmo. Sr, Mohamed Salem Ould Salek, Canciller de la Repljblica h a -  
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22. Excma. Sra. Patricia Isabel Rodas Baca, Ministra de Relaciones Exterio- 
res de la Republica de Honduras. 

23. Excmo. Sr. Ike Desmond Antonius, Ministro de Relaciones Exteriores 
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31, Excmo. Sr. Paul Taungui, Ministro de Relaciones Exteriores de la Re- 
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34. Excrna. Sra. Maria Adiato D'Jalo Mandigna, Ministra de Relaciones 
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38. Excma. Sra. Rosemary Kobusingye Museminali, Ministra de Relacio- 
nes Extesiores de la Repljblica Rwandesa. 
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riores de l a  Repljblica de Zimbabwe. 

ASIA Y OCEAN~A 

43. Excmo. Sr. Dipu Moni Mawaz, Ministro de Relaciones Exteriores de la 
Rep6blica Popular de Bangladesh. 
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3. Excmo. Sr. M. Adoum Gargoun, Vicecanciller de la ReplibEica del 
Camerun. 

4. Excmo. Sr. Adriana Mejla HernAndez, Vicecanciller de la Rep~jblica de 
Colombia. 

5. Excmo. Sr. Enrique Manalo, Vicecanciller de la Repirblica de Filipinas. 
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Vietnam. 
17. Excmo. Sr. Ali Muthana Hassan, Vicecanciller de la Republica del 
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Unidos. 
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