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LAS RELACIONES MlGRATORlAS 
ENTRE ESTADOS UNlDOS 
Y AMERICA LATINA 

E n los dos siglos que siguieron a la fundacibn de Estados Unidos, 
una poblacibn que ya entonces era multietnica llegd a serlo en 
grad0 superlativo, La expansidn territorial por medio de la conquis- 

ta ,  cornpra y anexidn acentuo la diversidad inicial: pero l a  Fuente pri-  
maria de su increment0 fue  una enorme afluencia de inmigrantes 
procedentes de casi tadas las latitudes. Su aculturacidn es digna de aten- 
cion, en tanto la proyeccidn actual nacional e international de Estados 
Unidos. La cuesti6n estriba en lo que ha significado ser estadounidense, 
en  una nacidn cuya historia les ha negado a sus pobladores el vlnculo de 
una paternidad cornlin.' 

La emigracidn desde America Latina y el Caribe hacia Estados Uni- 
dos ha experimentado un proceso de diversificacibn, tanto desde la vi- 
sidn de 10s palses de  origen, tos lugares de destino, 10s sectores 
socioecondrnicos que se movilizan o el genero de la poblacidn que migra. 
lnrnigrantes provenientes de todos los paises del Caribe y de  America del 
Sur, junto a 10s centroamericanos, han formado enclaves atnicos y co- 

* Director del Centro dc Estudios Demogrdf~cos de la Universidad de l a  Habana. 
Arthur Mann: uDe la ~nrnrgrac~bn a la aculturaci6nr, La creacidn de Estados Unidos. 
La soci~dad y la cultura de Estades Unidos, Forum Series, publicado por el Servicio 
Cultural c lnformatrvo de Estados Unldos, Divisldn de Estudios sobre Estados Uni- 
dos, Washington D.C., 1990, p 68. 



munidades en ciudades tan disimiles de estados como California, Florida, 
Texas o Nueva York. Los inmigrantes provienen no sole de sectores atra- 
sados de las economfas locates, sino que son cada vex mds los profesio- 
nales e inmigrantes de clase media que llegan a trabajar al pafs del norte. 
aLa presencia latinoamericana y caribena en Estados Unidos es, pues, un 
fendmeno de enarmes proporciones, consecuencias e Interpretaciones. 
Se trata de una de 10s ejemplos mas notables de la multiplicidad de 
facetas de la migracim international contemporanea~.~ 

La conformacidn de Estados Unidos estuvo marcada desde sus 
inicios por el carscter muftietnica de este proceso, y determind que 
los apadres fundadores~ tarnbiCn fueran predominantemente blan- 
cos, ingleses y protest ante^.^ Los principios ideolbgicos, plasmados en 
la Declaracidn de Independencia, recogieron esa realidad, la del do- 
minio de la saza btanca inglesa y 10s valores religiosos protestantes, 
que se han transmitidas generacionalmente como componenle 
medular de la *identidad americanam.Vsa identidad es &a que poten- 
cia la supuesta superioridad de la America anglbfona y desconoce los 
derechos del resto de los inmigrantes, e incluso nativos de esas tierras, 
la que utiliza el vocabio AmCrica como sindnimo de Estadas Unidos. El 
cuadro social se cornplementa con el reconocimiento de la existencia 
de rninorias, las cuates astructuralrnente se definen a partir de los 
siguientes elemento;: 

Ser miembro de alguna de 10s grupos etnicos, raciales y sexuales 
que sean diferentes al modelo cultural de los blancos anglosajones. 
Es una denomination impuesta p r  el grupe dominant& - Posee una conncrtacidn peyorativa, ya que denomina a segmen- 
tos de la sociedad que tienen un estatus subordinado dentrcr de 
la estructura social norteamericana. - Represents una experiencia discriminatoria, segregacional racism, 
intolerante. de desventaja socimconbmica, de desigualdad de 
oportunidades y falta de equidad en 10s estdndares de ~ i d a . ~  

Cepal: -La rnlgraci6n de latlnoamericanos y caribeffos hacia Estados Unidosr, Mi- 
gra- international, dererhos humanor y desamlfo, 2006, p , 'I 07. 
Es reconocido que las personas quc portan ssas caracterlsticas en Estados Unidos 
sean identificadas con las slglas en InglCs WASP (White Anglo-Saxan Protestant). ' Alejandto Portes; Ruben G. Rumbaut: Legacies. The Story of  Immigrant Second 
Generation, Russel Sage Foundation, Univemity of California Press, 2001. 
Tema rnedularmente controversial, ya sea desde una mirada sicolbgica. soci016gi- 
ca. filosdiica o polltica. 
Silvia Pcdr aza: Origins and Destinies: Immigration, Recc, and EtPmiclty in Amerlccln 
History, 1996. 



no. it jurlo-aiertmare zoos 

El proceso inmigratorio en Estados Unidos suele ser definido en 
cuatro grandes eta pa^.^ La cuarb, que transita desde 7965 hasta la re- 
cha, incluye a los inrnigrantes latinoameri-nus y as i s t i c~s .~  

La diferencia entre estas oleadas reside tanto en la composici6n de 
10s migrantes como en las caracteristicas de la sociedad norteamericana 
en cada pesJodo historico. 

Los aicos noventa 

En sus inicios, entre '1990 y 1994, se presenta el promedio anual de 
inrnigrantes mas al to de todo el perfodo: 1209 personas, de las cuales 
el 87% procedlan de palses en desarrolo.* Estados Unidos clasificd a ini- 
cios de la etapa en el primer iugar de los 10 pafses con el mayor nornero de 
inmigrantes, con 23,3 millones que representaron el 15,5% del total de ta 
migration internacional. En el caso de la cifra anual de inmigrantes tem- 
porales llegd a 48 000 en 1992, por debajo de palses como Alemania, 
Jap6n y Canada; sin embargo, al interior de estos los trabajadores califica- 
dos representaron el E l%,  lo'que situ0 al pars por encima de principales 
receptores como Japbn y A ~ s t r a j i a . ~  En el caso del numero de estudiantes 
extranjeros matriculados en instituciones de educaci6n terciaria, 408 000 
fueron registradas en 1990 en Estados Unidos, sizudndolo por encima del 
Reino Unido, Alemania y Francia.'O En 1998 10s extranjem en la fuerza de 
trabajo estadounidense represents ban el 1 2,7% -1 7 373 personas-," com- 
pletando el cuadro inmigratorio del principal pars receptor de inmigrantes 
cn el mundo. 

Bajo este escenario, en 1993, el presidente Clinton aprobd un nue- 
vo plan referente at control inrnigratorio, y previ6 la utilizacidn de mas 
dinero, mayor poder para el Servicio de Inrnigraci61-1 y Naturalizacibn 
(INS) y nuevas leyes inmigratorias. El propmito del plan fue restringir el 
otorgamiento de Ia categoria remgio poICtico, y salucionar el problema 
de las solicitudes pendientes. Se lirnitaba la entrada de indocumentados 
a partir del increment0 de la guardia fronteriza y el mejoramiento de 10s 
controles para la deteccidn de pasaportes. Las condenas a 10s contra- 
bandistas de inmigrantes ilegates se duplicaban, y se otorgaban mayores 
rccursos financieros, tecnoldgicos y legales al INS para realizar su labor. 

I Wayne A .  Cornelius; PIll L. Mart~n; James ' Hollifield: Controlling Emmigration. A 
Global Perspective. 
Naciones Unidas: ~Trenes in Total Migrant Stock: The 2005 Revisions. 

" Naciones Unidas: sMigracl6n intcmacional y desarrollor, 2006, C.4. 
" Mar M. Kritz: *Globalization and lnternational~zation of Tertiary Educationr, 2006. 
" Nacioncs Unldas: aTrenes In lnternacional Migrations, Sopemi, 2005. 



Tales regulaciones respondfan a la problemdtica que imponen los gram 
des f lujos de migrantes procedentes en especial del area del Caribe, 
CentroamBrica, Asia e incluso Europa, al prouocar graves problemas de 
indocurnentadus, el trdf ico de extranjeros y el arribo de miles de 
inmigrantes a la frontera norteamericana. 

E n  1996 la Ley de Reforma de Irimigracibn llegal y Responsabilidad 
de lnmigracibn se propuso apretar aun mas los controles. Lo hizo bajo la 
favorable coyuntura que significaba para los republicanos contar con el 
liderazgo en ambas camaras del poder legislative estadounidense. Sus 
propbsitos eran claros: reforzar el sistema de asistencia y seguridad so- 
cial (welfare): lograr un balance y reduccibn del rnonto del presupuesto 
national: refonar el poder de los gobiernos estaduales, y finalmente, no 
menos importante, reducir los impuestos a 10s sectores mas pudientes. El 
plan contaba con las percepciones que a nivel social praliferaban en el 
pais acerca de 10s males que provocaba la inrnigracion. En la practica se 
ponlan fuertes abstdculos para que los rnigrantes pudieran acceder a los 
programas de asistencia y seguridad social federales. 

Se establecio que 10s extranjeros se enfrentarlan a la deportacibn 
obligatoria si cometian un delito o realisaban otros ados  por los que se 
entienda requietan ser deportados. No se brindaban atenuantes a situa- 
cfones especlficas. Se incluian cl8usulas de retroactividad para casos que 
enfrenten la deportacidn por cargos radicados dCcadas atras. La ley de- 
finid como crdelito mayor con agravafltea, con sancidn de deportacibn, a 
un gran ~ U r n e r o  de delitos, incluyendo los calificados de menores. En la 
practica dejaba en estado de indefensibn incluso a muchos inmigrantes 
regales, incluyendo aquellos que habfan obtenido la residencia rnediante 
el proceso de 1986. Los agentes federales de inmigracidn tendrlan la 
responsabilidad de deportar sumariamente a cualquier inmigrante bajo 
sospecha de portar falsos documentos y sin que la persona tuviera dere- 
cho de tener asesorla legal, o apelar a una corte de inmigracibn. Esta ley 
permit id triplicar la cifra de policlas de inmigracWn, portando arrnas y 
estando autorizados a producir arrestos. Finalmente, al crear la figursl 
desencibn obligatoria, permitfa el encarcelarnfento por tiempo indefini- 
do de aquellos inrnigrantes a 10s cuales el pafs de origen no querla recibir 
como deportados. 

Cuatro anos despues de la promulgacidn de estas severas disposicio- 
nes, que dieron lugar a la detention y deportacldn de miles de extranje- 
ros, el INS comenzd a moderar discretarnente la aplicacidn de tales feyes. 
P r d u c t o  de 10s debates publicos y la oposicion generada, la corte supre- 
ma modific6 el contenido e intetpretacidn de Fa ley. Se elaboran nuevas 
normas con mayor flexibilidad hacia 10s posibles deportados, otorgando a 



10s inmigrantes residentes permanents el derecho a la apelacion a los 
tribunales federaFes ante un procese de deportacibn. De igual fotrna la 
detencMn obligatoria fue modificada, a reserva de que el gobierno fede- 
ral tuviera cargos adicionales contra la persona en ese proceso. 

En 1999 la cifra de deportaciones alcanrb a 176 990, fa mayorla de 
origen mexicano, Le siguen 10s salvadorenos, guatemaltecos, hondure- 
fios, dorninicanos, I? incluyen a canadienses y bra~ilefios.'~ 

Otras leyes aprobadas en 1997 y 1998 fueron la Ley de Ayuda a 
Nicaragua y America Latina (Naeara)l3 y la Ley de la Justicia para Refugla- 
dos Haitianos (Hsifa), con el propbsito de otorgar el derecho de solicitar 
el ajuste del estatus rnigratorio nicaragilense, haitianos e incluso cuba- 
nos -estos ultirnos por no calificar para la Ley de Ajuste Cubano-, siern- 
pre que hubieran arribado a suelo del norte antes del 1 de diciembre 
de 1997. En los tres casos se observaba un trasfondo politico bien defini- 
do, en tanto su fundamento residia en el supueszo peligro que esas 
personas podrkan enfrentar si eran deportados a sus palses de origen. 
Estas leyes vieron la luz can un limite de espacio temporal: el 2000. El 
debate sobre su posible extensidn se convirtid en punto para la platafor- 
ma polItica tanto republican3 como dernbcrata, todos en busca del posi- 
ble voto hispano, diflcil de encasillar en un partido. en tanto se encamina 
a votar, como regla, sobre !a base de las posiciones politicas que favorez- 
can sus intereses como inmigrantes. 

Si revisamos la campafia presidencial para las elecciones del 2000, 
encontramos que los candidatos finalistas no elaboraron una aagenda 
hispanaa en busca deE voto del grupo. Se concentraron en promesas en 
torno a reforzar el estatus migratorio de 10s residentes legales y en la 
creacion de amplias oportunidades para ajustar el de 10s mas de seis 
milkones de inmigrantes ilegales en el pals, y que seis aAos despues 
surnarian entre once y doce millones, 

Los inicios del siglo XXI 

En el primer lustro del siglo XXI la poblaci&n estadounidense Elegd 
o 297 61 5 965 habitante. Mhs de un cuarto estA compuesta por mino- 
rlas etnicas, incluyendo afroamericanos. latinos, y asi8ticos. Los pronusti- 
cos para el 2050 indican que cerca del 50% de los habitantes de esa 
nacibn serdn miernbros de grupos minoritarios, par lo que existe la po- 

p Ccntro de Estudios de Inmigracidn, Washington, enero del 2000. 
Beneficid a 10s inrnigrantes procadentcs de Guatemala. Honduras, El Salvado~ y 
Haitl. 5u ssccibn 245(1) permitla ajustar el estntus migratorla sin el riesgo que 
signiflca tcner quc salir del tcrritorio cstadounldcnse. 



sibilidad real de que la hasta hoy minorla etnica pase a ser mayorla (reco- 
nociendo la cuestionable y discutibte de tal termino). Lo real es que Esta- 
dos Unidos dejarla de ser un pars predorninantemente blanco y de origen 
europeo.14 

E n  las dltimas tres dCcadas se ha producido un increment0 sin pre- 
cedentes, donde uno de cada dier estadounidenses nacid en otro pals. 
El 9.9% del total de inmigrantes procede del Caribe, y un 6,6% de Am&- 
rica del SUF. De los 1 1 2  millones de extranjeros qtle arribaron s ese Cerri- 
tor io entre 1990 y el 2000, [a FIorida recibih a un millf in cien mil; Nueva 
York un rnilldn trescienros mil, y California dos rnillones ochocientos miInt5 

103 datos del censo del 2000 indican que en ese aho la poblacibn 
hispana arribo a 10s 35,3 rnillones, representando un aurnenta significati- 
vo frente a 10s 22,4 rnillones de hispanos registrados en e l  censo de 7 990. 

Este es el escenario en que surgen grandes preocupaciones por el 
nivel educacional, la pobreza y los salarios de las inmigrantes, ya que 
resultan extrernadarnente inferiores a 10s de Sas personas nacidas en Es- 
tados Unidos. SegUn estudios del Center for Immigration Studies (CIS), 
el  30% de los inmigrantes no ha Llegado a la ensenanra media, cifra Eres 
veces mayor que la de 10s nacionales, El nivel de pobreza es el 50% mayor 
que el de 10s nativos, sin contar el 22% que representan 10s hijos meno- 
res de veintitin aAos nacidos en el  pals. Los inmigrantes usan Oos progra- 
mas de subsidio del gobierna entre el 30 y el 50% mas que 10s nacidos en 
territoria norteamericano.16 

Desde la primera ley federal de lnmigracidn en el siglo Xlx, pasando 
por el acta de 1990 y las modificaciones y debates que se realizan en 10s 
primer05 aiios del presente siglo, la pelltica inmigratoria en Estados Uni- 
dos rnuestra una profunda grieta entre sus propdsitos y sus efectas pr$c- 
ticos. Algunos analistas sugieren que ese abismo se debe a la dificultad 
para controlar a t r a v b  de legislaciones lo que es en esencia un fen6me- 
no ecanbrnico. Otros indican que el  probtema reside en la incornpeten- 
cia del INS ya desaparecid~.'~ 

* U,S. Hispanic Population: 2000. Power Point Presentation by the Special Proyects 
Staff and Ethnic and Hlspanic Statistics Branch.U.5. Census Bureau, 2.000, I1.S.Census 
Bureau Census Brief The Hispanic Population in the United States. 2003: Joan Ferrante; 
Prince Brmne: The Social Construction of Race and EtPlnicity in the United Status, 
2th.edition, Northern Kentucky University, '1998; llan Stavans: me HispanicCondicion. 
Reflections on Cultura and Identity in Amenca. Harper Collins Publishres, 1994. 
Centcr for Immigration Studies, SWashington D.C., 2000. 
Center for Trnmigratton Studies. Washington D.C.. 2001. 
David W. Engsuom:  hisp panic Immigration at the New Millennium. Hispanics in the 
United Slates an Agenda for the Twenty-first Century.. Editom Pastora San Juan 
Cafferty & David W. Engstrom, Transaction Publishers New Brunswick (U.S.A) and 
London (U.K.). 





tica inmigratoria estadounidense, El flujo de inmigrantes que ingresan su- 
brepticiamente o permaneen mas atla del pertodo autorisado domina y 
limita las discusiones sobre el problema inmigratorio. 

En el caso de la presencia latinoarnericana y del Caribe, resalta que 
lw inmigrantes han dejado de estar concentrados en pocas regiones del 
pais para tener un accionar de importancia national. Es un proceso que 
coincide con el aumento constanre de la rnigracidn y la ampliacibn de los 
paises de origen, las formas de ingreso y [a diversificacidn de Fas caracte- 
rlsticas sociodernogrAficas de 10s inmigrantes. Nuevas ciudades wen cre- 
cer la presencia latinoarnericana: Providence, Rhode Island y Boston con 
los dominicanos, Nueva Jersey y Los Ange~es con 10s colombianos, mien- 
tras que Washington D.C. y Los Angeles aquellos que proceden de El Sal- 
vador. Esta presencia de latinoamericanos y del Caribe se relaciona con 
las desigualdades socioecondmicas entre el norte y el sur, y !a disponibi- 
l idad de empleo, donde se agudiza el contraste del mercado laboral 
entre el receptor y 10s emisores de migrantes. La rnigracidn procedente 
de esta Area, fundamentalmente la mexicana, ha consolidado su rot corno 
principal reserva de fuerra de trabajo de bajos salarios para la economla 
norteamericana, a la vez que refuerza la presencia indlgena procedente 
de diversas regiones y rncrnicipios rurales de Mexico, elernento que incide 
en Fa configuration multicultural y territorial de 10s migrantes. 

Sin duda que 10s esfuerzos para contener el aurnento de estos f lu- 
jos de rnigracidn no van de La mano de las necesidades del mercado 
Saboral estadounidense, ni de la conformacidn de cornunidades trans- 
nacionales y etnicas. 

La integracibn de 10s inmigrantes latinos es un asunto de facetas 
dispares. Pot una parte estan los programas destinados a fauorecer el 
asentamiento y la adquisicion de la ciudadanfa, los arnplios sectores de la 
sociedad norteamericana que se muestran favorables a la convivencia 
con los latinoarnericanos y del Caribe: sin embargo, existen elernentos 
que conspiran contra su integracidn a la sociedad estadounidense, que 
se relacionan con las estrictas medidas de controt fronterizo, la falta de 
dominio del idioma ingles, asociada a la baja califlcacibn u orlgen Ctnico 
espectfico, la percepcibn negativa de la utilizacidn de Sos servicios socia- 
les, el supuesto cost0 que implican y la creencia generalizada de que 
torlos son indocumentados, que amenazan la identidad y la cultura ame- 
ricana. 

Se tram, en resumen, de poblaciones cuyo @xito en esa sociedad 
estd signado por una cornbinacidn de factores como el origen nacionar y 
etnico, el nivel de calificacibn, manejo del ingles, su insercibn en el mer- 
cado la boral, su nivel organizativo, el apoyo de las redes sociales, en u n  



contexto proclive al transnacionalismo y el acceso a la nacionalidad am@- 
ricana. Las hipdtesis para el 2010 en el tema de la ciudadania apuntan 
hacia el impact0 del debate inmigratorio y 10s controles en frontera, la  
interrugante sobre la tendencia al aumento en todos los grupos, el com- 
portamiento de los mexicanos y la  posible disminucidn de 10s centraame- 
ricanos. A ellos se surna el ternor a la  perdida de la nacionalidad de 
origen y la posibjlidad de avanzar en la conformaciOn de ciwdadanlas 
duales, que sean supuestamente coherentes con 10s marcos trans- 
nacionales que ha adquirido la migracidn internacional. 

Las manifestaciones en contra del' proceso de debate acerca de la 
reforma inmigratoria en Estados Unidos en el. 2006 mostr6 las potencia- 
lidades que podrian tener los inmigrantes y en particular los de origen 
hispano o latino en ese pats, en el orden social y polttico, refrendados 
ambos por una real presencia demografica e insertion en el mercado 
laboral, como ya se ha visto; sin embargo, esta conflictiva situacim dista 
mucho de poder ser capitalizada en el orden polltico debido a la ausen- 
cia de cddigos y la determination de principios claves para intentar es- 
tructurar un rnovimiento unitario de este grupo. 

El andlisis se complica si tomarnos en  cuenta no solo a 10s inmigrantes, 
tarnbien a su descendencia, donde aparece el tema de la identidad Ctnica 
y cultural, a partir de haber nacido en territorio estadounidense y tener 
L l n  origen en cualquier ciudad de Centroamerica, el Caribe o America 
tlul Sur. La propia condicidn de inmigrantes, en tanto soluci6n individual 
;I las contradicciones que afrontan en sus pafses de origen, la fragmen- 
!;lcFon a gue se enr~entan en la sociedad que supuestarnente los recibe 
(1 donde tratan de insertarse, y la  ausencia de la defensa real de sus 
rntereses por parte de tes palses de donde ernigran, han signiffcado has- 
ti1 el momento, entre otros elementos, barreras muy diflcites de salvar 
para lograr la estrucluracidn de un rnovimiento de unidad que eonlleve 
iI la conformacidn de los hispanos o latinos corn0 una fuena polftica en 
rstados Unidos. 

En relacion con el llamado voto hispano resalta e l  peso de la 
poblaci6n latina en Eos procesos eleccionarios. En Ilos cornlcios interme- 
(llos del2006 fue el 9% de la  base electoral. Para las elecciones presiden- 
c~nles del2008 el tema del idioma espanof en la  carnpana presidenciaf, y 
bas posiciones no muy distantes sobre el tema de la inmigracidn entre tos 
dernbcratas y republicanos. marcan el paso. 

La reforma inrnigratoria en Estados Unidos 

En diciernbre del 2000, a1 termino de su mandato, el presidente 
Clinton firmd la Ley Life Act (legal Immigration and Family Equity). Con 
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ella se promulgaba la extensidn de la valider de la seccidn 245 (I) hasta 
el 30 de abril de ese aAo, permitiendo que aquellos que tuvieran una 
solicitud de visa archivada hasta el 30 de abril del 2001, si pagaban una 
cuantiosa rnulta, pudieran solicitar la residencia legal sin tener que re- 
gresar a su pais de origen. Se aclaraba que no signjficaba una arnnistla 
general para todos 10s inmigrantes indocumentados, solo para aquellos 
elegibles a partir de que tuvieran un familiar que respaldara su solicitud. 
Se referla a 10s familiares de inmigrantes residentes legales y ciudadanos 
norteamericanos. 

Con la ley se cred una nueva categorfa de visa -la V-, en funci6n de 
permitir que las esposas e hijos menores de veintilln afios de inrnigrantes 
residentes permanentes obtuvieran un permiso de t r a b a j ~ . ~ '  Tambien 
viabilizaba que inmigrantes con solicitud de amnistia tardia, aun n o  pro- 
cesada, pudieran presentar la solicitud de residencia legal. En terminos 
generales el Life Act ofreci6 determinadas oportunidades a los in- 
migrantes indacumentados para legalizar su situation inrnigratoria, aun- 
que se apart0 de la propuesta inicial, que prevela la extension de la Ley 
Nacara a todos los centroamericanos. Como resultado, unos cuatracien- 
tos mil  indocumentados de esa regitjn verian esfumarse las posibilidades 
de evitar la deportacidn. 

Estas medidas fueron el anticipo de un endurecimiento de las con- 
diciones inrnigratorias durante la administracibn Bush. En el primer ano 
de su mandato se promulgan solo medidas en el tema inmigratorio con 
un caracter emergente en respuesta a situaciones humanitarias. Tal fue 
el caso de 10s salvadoreAos que se encontraban en Estados Unidos, victi- 
mas del terremota ocurrido en su pals, a 10s que se les ofreci6 la posibi- 
lidad de permanecer legalmente y trabajar por u n  plazo de dieciocho 
meses. La historia se repiti6 con inrnigrantes procedentes de Honduras 
bajo los ernbates del huracdn Mitch; sin embargo, en arnbos casos la 
posibilidad de solicitar un ajuste posterior del estatus inrnigratorio en 
Estados Unidos no fue contemplada. 

La ernigracidn indocumentaria desde America Latina y el Caribe se 
cornporta como expresidn de ingobernabilidad y crisis, e impacta al esce- 
nario inmigratorio nartearnericano. La proporci6n de inmigrantes sin 
documentos crece. Dos de cada tres de los migrantes que van a Estados 
Unidos a trabajar temporalrnente no tienen documentos, y de eFlos la 
mayoria son inmigrantes por primera vez. 

Se refiere a 10s que esraban a la cspera de recibir la residencia y hubieran perrna- 
necido durante un perlodo del 2000 de forma legal en el pals. La peticibn tenla quc 
haber sido prescntada antes del 21 de diciembre del 2000. 



Uno de los problemas que rechrna cada vez mAs inter& es el de las 
fronteras, donde !as medidas de fgrreos controles parecieran perder efec- 
tividad ante la magnitud de 10s flujos de personas que reaccionan impul- 
sados por dislmiles conflictos sociales. E3 cruce de tales fronteras, ya sea 
por mar o tierra, implica nuevos riesgos y fatales resultados para gran 
parte de quienes lo intentan. 

Desde otro dngu'lo continoan presentes las factores que estimulan 
la inmigracidn desde Latinoamerica y el Car ib  hacia Estados Unidos, 
entre 10s que resalta la sostenida demanda de mana de obra barata en 
diferentes sectores de la econamla narteamericana. La actual adminis- 
tracic5n republicans ha pronosticado una escasez de veinte millones de 
trabajadores para el 2026, por Ic que intenta famentar las medidas que 
disrninuyan el peso de las leyes de inmigracWn, en funcidn de intentar 
satisfacer la demanda laboral. El fracas0 de las pollticas neoliberales en 
10s paises deC Brea genera desigualdad y migracibn. La actuacidn de las 
poderosas redes rransnacionales que vinculan a pueblos y ciudades lati- 
noamericanas y caribenas con los de Estados Unidos actdan potencian- 
do la migracibn. Estados Unidos cada ve t  m8s deja de ser el supuesto 
c<crisolm, motivado por la concentracidn geogrdfica de grupos minorita- 
rim, en determinadas regiones y areas metropolitanas, donde los hispa- 
nos a latinos y los asiaticos tienden a entrar a ese pals por ccciudades 
portalesm como Los Angeles, Nueva York o Miami, y a perrnanecer alli o 
expandirse a otras. 

E n  cuanto s los rnexicanos, el inicb del siglo XXI slgnificb la conti- 
nuidad de un fendmeno histbrico, contradictorio, y de una considerable 
magnitud, como ya se ha tratado. Previo a 10s dfas de 10s acontecirnien- 
tos del 1 7 de septiembre del2001,los presidents de ambos palses pre- 
metfan formutar un pmgrama que facilitara la residencia legal y el trabajo 
n 10s varios millones de indocumentados de origen mexicano. Pa trage- 
din del 1 7 de septiembre impedirla las negociaciones, abriendo un nuevo 
espacio a la especulacidn de basta d6nde realrnente se podria haber 
avanzado, 

Pero el 11 de septiembre na solo tuvc impact0 en el tema de la 
inrnigracion mexicana. Las fverzas ultraconservadoras que acceden a la 
presidencta por obra y gracia de un genuino fraude, con factura en la 
Florida, tendrian el carnino despejado para vincufar el tema de la inmi- 
gracion al de la seguridad nacional, entendido como la supuesra lucha 
contra el terrorism0 international y cceE eje del rnal*. La administracibn 
Bush enfoco la atencidn sobre un viejo problema, no solucionado y con 
pacas posibilidades reales de tener una solucidn satisfactoria para 10s 
intereses de los inmigrantes. La tendencia a vincular la seguridad nacio- 
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qracion (Bureau of Citizenship and Immigration Services). Esta wficina 
funciona bajo el Departamento de Seguridad Nacional (Deparment of 
I iomeland Security (DHS)), creado a la saron con el propbsito de preve- 
riir ataques terroristas y reducir la vulnerabilidad del pals hacia el terro- 
r i s m ~ .  La ley exigio ademas la creacidn de una Oficina de Seguridad de 
Fronteras dentro del DHS, que tendria bajo su cargo agencias federales 
como la guardia costera y el servicio de aduanas. El antiguo INS qued0 
escindido en dos dependencias que priorizan el control sobre el servicio 
;I la inmigracibn. 

En diciembre del2005 la CAmara de Representantes aprobo e l  pro- 
yecto HR 4437, radicado por los republicanos James Sensenbrener y Peter 
King. titulado Ley de Protecci4n de la Frontera, Antiterrorismo y Control 
de la lnmigracibn Ilegal. Su propdsito bssico fue enmendar las leyes de 
lnmigracibn para prevenir la entrada de itegales y supuestos terroristas 
nl territorio norteamericano. Esta iniciativa tuvo el mayor apoyo entre 
10s representantes electos del rnedio oeste y sur de Estados Unidos, con 
una poblacidn hispana poco nurnerosa, aunque en crecimiento. 

Entre las rnedidas planteadas por esa ley se encontraban aumentar 
Ins penalidades para 10s traficantes de indocumentados, estabtecer un 
slstcrna de verificacidn de empleo retroactivo por 10s patronos, autorizar 
r h  1;) policia estatal para soticitar docurnentos de inmigracibn, y crirninalizar 
;1 los indocumentadw y aquellos individuos y organizaciones que los ayu- 
clr!n R perrnanecer en territorio norteamerlcano. Construir un  muro de 
\c!tc!cientas millas a lo largo de la frontera con Mexico y militarizar esa 
Iroritcra -de hecho lo implementan con mas de seis mi l  efectivas hasta 
4.1 2007- completan las rnedidas punitivas y represivas contra mas de once 
rn~llunes dr; indocumentados, rnayoritariamente de origen rnexicano. Este 
Ii1lr:vo Intento de controlar el f lujo de indocumentados se nutrio de una 
crr!clcntu preocupacion por la seguridad nacional tras los acontecimien- 
t o 5  rlcl 11 de septiembre, y establecid una peligrosa equivalencia entre 
Iriclc~r:urncntados, Ilarnador; aliens, como si realmente fueran extra- 
tc!r r r!strus y terroristas. 

Cn resumen. se trata de un enfrentarniento en el legislative, el eje- 
c ~ ~ t i v o  y en general diferentes sectores de la sociedad estadounidense, 
nntrc cl i ~ l a  mAs conservadora de la pobtacidn blanca norteamericana 
-clue! criminaliza a individuos, organizaciones y agencias que brinden 
st!rvic~os b3sicos a aquellos que podrlan estar ilegalmente, considera 
cr lrninalcs a 10s indocumentados, propone el derroche de recursos en 
filncicln de locallzar y expulsar 10s ilegales- y una coalicidn de diversos 
qrupos brnicos, donde predominan 10s hispanos o latinos, quienes favo- 
rcrct!n una reforrna mas amplia (sobre la base de una polit ica de crinmi- 



graci6n razonable>> que permita a las personas que han entrado al pais 
de distintas maneras y procedente de diversos palses obtener u n  estado 
de inmigracidn legal que Ies canalice la obtencibn de la ciudadanla nor- 
tea mericana). 

La aprobacidn de una ley que responda a 10s intereses del pensa- 
miento mas conservador podra retrasar la integracidn de millones de 
personas, principalmente de origen mexicano y centroamericano en la 
sociedad estadounidense, y con ello postergar el desenlace de l o  que 
constituye una gran preocupacion para los sectores de la extrema dere- 
cha en esa sociedad, de profundo contenido racista y discriminatorio; 
sin embargo, no puede solucionar el problerna de la poblacidn indo- 
cumentada, tanto la que continoa arribando como la que ya reside en 
ese pais. Sus causas son estructurales y atafien al funcionamiento de la 
sociedad norteamericana y de 10s parses de Latinoamerica y el Caribe. 

A contrapelo con el movimiento migratorio international y con las 
intenciones de 10s principales organismos internacionales, que de una u 
otra forma se relacionan con el tema de la migracidn en el mundo, como 
ocurre en otros tantos temas, en Estados Unidos se intenta diseiiar una 
nueva polltica inmigratoria sin tomar en cuenta 10s intereses y posiciones 
de 10s principales emisores de la propia inmigracion que reciben. No es la 
primera vez en la historia de ese pals, historia de inmigracion desde sus 
inicios hasta el presente, per0 tambien historia de racismo, xenofobia, 
selectividad y discriminacidn por el origen etnico y racial. 

En este escenario resalta la supuesta posicion intermedia que repre- 
sentd la propuesta del senado, avalada por la administracidn republicans 
en el 2006, en la persona del presidente de Estados Unidos. E n  realidad 
responde a 10s intereses de amplios sectores de la economia de ese pais, 
vinculados estrechamente a la migracidn laboral, que represencan 10s mi-  
llones de indocumentados de origen latino, mas del 14% de la fuerza 
laboral civit. Los intereses econdmicos de estos sectores son ubicados en el 
centro del contenido de la propuesta de reforma inrnigratoria, donde el 
concept0 trabqadores extranjeros temporales marca el caracter utilitario 
y pragmdtico que sintetiza el contenido de una posible migracidn circular. 

Desde ese Bngulo se propuso solucionar temporalmente la situa- 
cion de 10s indocumentados a partir del programa de trabajadores tem- 
porales, que garantice tanto la insercion laboral de estas personas como 
la transitoriedad de su estancia y el posible caracter circular de esa emi- 
gracibn, con retornos al pals de origen y vuelta a Estados Unidos bajo el 
amparo de la categoria trabajador temporal. La obtencibn de la residen- 
cia como paso inicial a la c~udadania, y por ende la posibitidad de un 
procese de asentamiento definitive en el pals, n o  queda excluida, solo 
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que es relegada a segundo plano de importancia y sometida a la5 nor- 
mas establecidas para el resto de 10s aspirantes. Un sistema de control 
poltcial ~nmigratorio con acceso a la esfera laboral de ernpleadores y 
cmplcados impondria nuevas y ferreas norrnas juridicas para el cumpli- 
rn~ento del  programa. 

Desde ot ro  Bngulo de analisis cabe la pregunta de cbmo afectaria a 
105 procesos de insercidn y asimilacidn de 10s latinos 10s posibles carnbios 
que se vislumbran en la  polltica inmigratoria de Estados Unidos, en par- 
tlcular una posible tendencia al establecimiento de una migracibn cicli- 
ca, donde el retorno a1 lugar de origen del inmtgrante juega un papel 
esencial. Podria corroborarse en este caso la afirrnacibn de que (ctodas y 
cada una de tas olas de inmigrantes han debido enfrentar el rcchazo a! 
llegar al territorio americano por razones de raza, idioma, religion. La 
asimilacibn integral de todo grupo Btnico a la cultura de Estados Unidos 
ha sido siempre una cuestidn de tiempo~. 

lndependientemente de cual sea la propuesta que al final resultara 
i~proboda, deben aumentar las posiciones xenofbbicas y ataques contra 
Inm~grantes, incluidos 10s residentes legales, especialmente en los esta- 
clos fronterisos. A la vez podrian incrementarse las contradicciones 
rntcrtitnicas en Estados Unldos. 

IicsaIta el creciente movimiento de politicos locales por la perma- 
ric%ncl;l dc inmigrantes, en cerrespondencia con la dependcncia del mer- 
r.;rtlr) laboral de la mano de obra inrnigrante, ya sea calificada o no, 
II,II,I~;I o de mayor cuantia. Ambas tienen un espacio en la economia con 
ci~fcrurlc~as a n~vel estadual y local. Son trabajadores que recogen frutas, 
i ~ r  r z y 1 ; 1 1 1  jnrdines, l impian las casas, trabajan en hoteles y tarnbien en 
(11 lc:~n;~\. Pucden ser simples trabajadores manuales o especiafistas y pro- 
I I U \ I ~ I ~ I ; I ~ ~ : ~  competentes. Para estos Dltirnos la suerte puede sec rnejor. 

I:n el caso de 10s trabajadores indocumentados, su impact0 en la 
~.r:orlornia es cornplejo. Estan  dispuestos a tra bajar por menos dinero 
q i ~ t !  cl ciudadano comUn, lo que contrlbuye a mantener 10s precios ba- 

l'rtrtl ;II mlsmo tiempa deprimen 10s sueldos de 10s trabajadores lega- 
It rs I lo cspecializados. Asl desbordan, por ejernplo, !as capacidades de 
l~r, \ l~~t i i les y escuelas. Los calculos indican que existen entre once y doce 
~ntllonts de ~nmigrantes ilegales en Estados Unidos. De ellos, cerca de 
slrttt: rnillones trabajan y representan el 5% de la fuerza laboral del pals. 
I tr;~bajljadorcs indocumentados son mayormente hombres y se desern- 
I,t:rlim c!n la construccibn, las tareas agricolas y la l i r n p i e ~ a . ~ ~  

" I'c!w I i i s l > i l t ~ i c  Ccntcr: ttttp:llpcwhislrnr~ic.arg 



La mano de obra barata aumenta las ganancias de las ernpresas, 
por l o  que si Eos ernpresarios aprovechan esas ganancias con e1 prop651- 
to de expandir $us negocios, estdn beneficiando a la economia de forma 
general; sin embargo, cuando el consurnidor y 10s empresarios 5e bene- 
fician de esa fuerza laboral, 10s trabajadores nativos pueden verse perju- 
dicadas. Por ejemplo, entre 1980 y el 2000 la inmigracian legal e ilegal 
produjo una reduccion de sueldo de b s  trabajadores nativos en unos 
mi1 setecientos dblares anuales. La situacibn ernpeora sl st! considera que 
so10 10 millones de estadounidenses nativos no termlnaron la escuela 
secundaria. Ese sector de la poblacibn ve mermar sus salarios en el 7,4% 
coma covlsecuencia de los indoc~rnentados.~~ SegDn estudios en el 2003 
de la Reserva Federal de Dallas y Atlanta, los indacurnentados no afectan 
10s ingresos de 10s trabajadores nativos cahficados. Otra situacidn es ia 
que enfrentan aquellos que no tienen ~ a t i f i c a c i b n . ~ ~  

Existe tarnbien la percepcidn de que 10s indocumentados utilizan 
recursos federales. estatales y locales, tales como escuelas y servicios 
medicos, lo que significa erogacion de recursos del gobierno y un au- 
mento de la carga de los contribuyentes, A nivel federal, el principal 
gasta es el de 10s programas de alimentos y de servicios medicos, ya gue 
aunquie algunos indocurnentados pagan impuestos, 10s costos son ma- 
yo re^.^^ Otra manera de enfocar el debate radico en reconocer que a 
muchos indocumentados les deducen los impuestos de sus salarios, apor- 
tan dinero a 10s servicios de medicare (medico) yjubilacibn (Social Security), 
pero no se benefician de ellos por su estatus migratorio, Estas personas, 
ademds, gastan parte de sus ingresos en Estados Unidos cuando com- 
pran ropa, alimentos y ot ro~  productos y set-viclos que contribuyen al 
crecimiento de la economia, 

La polemica incluye la posicidn de muchos economistas, quienes 
consideran que si los trabajadores indocurnentados eran deportados 
de golpe, tal y como proponfan algunas de 10s proyectos presentados 
at congreso, tendria que haber un aumento esencial de los salarios 
para que los estadounidenses se dispusieran a realizar las labores que 
hacen estos inmigrantes. Dos tercios de 10s estadounidenses, segQn 
versiones periodisticas, consideran que los indmumentados realiran 
tareas que los nativos no e s t h  dispuestos a desarrollar. Un estudio 

a Jeannine Awersa: aEE.UU.: dificil medir el impacto de lndocumentados en mono- 
rnlar, Associated Press, Washington D.C., 2006. 
Federal Resewc Bank of Atlanta: http/hnnnnr.frbatlanta.org. " Carnarota Steven: Ccnter far lmmlgration Studies: httpllwww.cis,org. 
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reflejd que el 51% de 10s consultados opin6 que estos migrantes hacen 
un aporte positivo a la sociedad, y el 42% 10s consider6 una ~ a r g a . ' ~  

El acalarado debate nacional reatizado sobre la inmigracidn n o  es 
un  concept0 abstracto: es una realidad econbmica. LOS trabajadores ile- 
gales ocupan uno  de cada cuatro empteos agrlcolas, el 17% de 10s traba- 
jos de limpieza y mantenimiento, el 14% de la construccidn y el 12% de la 
preparacidn de alimentos. La pregunta que se formu16 es si las nuevas 
leyes podrlan cambiar esta realidad. Asl, por ejemplo, la opcidn del Co- 
mite de Asuntos Juridicos del senado se concentra en ofrecer amnistia y 
eiudadanla a 10s trabajadores que ya estan en el pais. Se propone crear 
un programa de permisos temporales para suplir necesidades estacionales, 
en respuesta a presianes de grupos econornicos. Es evidente que el pro- 
blerna radica en que lo jurldico n o  se relaciona con la reslidad de 10s 
potenciales danos econchnicos, y menos aOn con 10s que se pueden oca- 
slonar a 10s millones de seres humanos que conforman la inrnigracibn en 
Estados Unidos. 

Otras aproximaciones a1 debate apuntan que aunque 10s inmigrantes 
dcsenipenan u n  papel relevante en la economla, 5u importancia a veces es 
cxagerada. Se plantea que solo representan el 5% de la fuerza laboral 
nncional, y se concentran en industrias y zonas geograficas de manera tal 
que SI fuesen removidos, la econornla nacional sufrirla impact05 desmedi- 
dm. Otros enfoques resaltan el hecho de que su trabajo afecta 10s precios 
r t l  consumidor de algunos bienes y servicios. Quienes reclaman leyes de 
lnmigracldn mds severas argumentan que el pais tiene trabajadores capa- 
ccs dr? supllr la mano de obra ilegal, pero 10s patronos tendrlan que pagar 
mas. Algunos sectores de la economla destacan que ha bajado el ritrno de 
crccimiento de la fuerza laboral local, y que la mayorla de losj6venes no 
quicrr? trabajar en empleos estacionales que requieren esfuerzos manua- 
Ics. Para muchos la solucion es un programa prActico y realists, sabre la 
b i l s ~  dc ernpleos temporales que cubran las necesidades de mano de obra 
y mantengan la fueuerza de la economla estadounidense. 

Es suficienternenre reconocida la relacidn entre las tendencias 
lnmigratorias de la unidn y el desarrollo de varios sectores de la econo- 
rnl;~, donde 10s nichos laborales no cubiertos dependen de  10s inmigrantes. 
Estados Unidos constituye uno de 10s principales palses receptores de 
capital humano. SegQn el censa del2000, ocho de cada 10 hombres que 
nntraron a trabajar en 10s aAos noventa fueron inrnigrantes. Especial- 
mcnte en el nordeste y la regidn del Paclfico ha sido decisiva la participa- 

" Adorn Geller: uEE UU.: la rcforma inmigrator~a debc tomar en cuanta la cconomfa;o. 
llssoclntcd Prcss, Nueva York, abril dcl 2006. 



Las migraciones y las relaciones entre Estados Unidos 
y Latinoamerica y el Caribe 

Durante el primer lustro del presente siglo el tema de las migraciones 
internacionales adquirid definitivamente la definicidn de ser uno de 10s 
problemas globales que afronta la humanidad. El 2006 fue dedicado por 
Naciones Unidas a tas migraciones. En diferentes foros internacionales fue 
presentada la problematica, y primaron 10s enfoques clirigidos al anAlisis 
dc la relacion entre rnigracion y desarrollo. Mas altA de formulaciones 
tcdricas y tecnlcas, se aprecia el intento de presentar el fendmeno migra- 
torio como elemento funcional de las principales economlas y sociedades 
desarrolladas, deparando al mundo en desarrollo. atrasado y relativamen- 
tc! periferico, el papel de aportador de capital humano, de fuerza de tra- 
bnjn calificada o no, y receptor de pequenas sumas de dinero mediante 
Ins remesas de 10s que migran, que superan a las ayudas para el desarrollo 
r i  esos palses, per0 n o  las sustituyen; como tarnpoco pueden sustituir el 
estoblecimiento y ejecuci~n de pollticas publlcas que realmente conduz- 
cnn nl desarrollo, y por ende a la eliminacidn de unas de las principales 
c;lusas que generan la rnigracion ~nternacional. 

En este escenario se ubican 10s vinculos en eI tema d e  la migracldn 
ruitre Estados Unidos y una -sin0 la principal- regi6n emisora de la inmi- 
qracion hacia este pais. De continuar el actual comportamiento de la 
Ir~rnlgracion y la natalidad, para el 2020 se producirlan cambios de rele- 
vilnci;~, donde casi el 30% del total de la poblacion estadounidense seria 
t i t !  orlgcn fatino. 

La presencia latina y caribet'la en Estados Unidos se relaciona con las 
~lr*+~qualdades socioecondm~cas entre el norte y el sur, en  particular con 
Iri r l ~cpon~b~ l l dad  de empleo. Tambien con factores sociales y culturales 
1 1 1 1 1 ~  proplcian el surgimiento de altas concentraciones de inmigrantes 
yjro(:cdentes de la regidn. 

Los  esfuerzos para contener el aumento de todos estos flujos no 
vrlri rlc la mano de las necesidades del mercado laboral, n i  de la confor- 
m;icldn de las comunidades transnacionales y etnicas. De ah1 la deb~l idad 
(fir! !;is pollticas frente a la regutacidn de un flujo documentado o no. El 
rnt~vimiento de inmigrantes que ingresan subrepticiamenre o permane- 
I:(!SI m3s all3 del period0 autorizado domina y limita las discusiones sobre 
111 ~ ~ r o b l e m a  inmigratorio. A ello se une la perception pOblica del este- 
rcfotipo de 10s latinoamericanos como poblacidn de baja estatus educa- 
clonal y social. 

La integracidn de 10s inmigrantes latinos en Estados Unidos es u n  
Itsunto de facetas dispares Por una parte, estan 10s programas destina- 
(Ins a favorcccr el asentamiento y la adquisicion cle la c~udadania. Am- 



plios sectores de la sociedad norteamericana se muestran favorables a la 
convivencia con 10s latinoamericanos. Por el otro, existen elementos que 
conspiran contra la tntegracibn de e t a  poblaci6n a la sociedad estado- 
unidehse, marcados por las estrictas rnedidas de control fronteriro. la 
falta de dominio del idioma ingks, asociada a la baja calificaci6n u ori- 
gen etnico especifico, el supuesto msto que irnpjican estos inmigrantes 
y la creencia generalizada de que todas son indocurnentados, que ame- 
nazan la identidad y la cultura americana. 

En el tema de la ciudadanla de los Iatinoamericanos en Estados 
Unidos es un elernento diferenciador y sintornatjco del nivel de integra- 
cibn, adaptacibn, disfrute de derechos y movilidad social de 10s migrantes. 
Entre los nacidos en America Latina, las personas naturalitadas corno 
ciudadanos estadounidenses representan el 30%; significan un porcen- 
taje menor que el de otros inmigrantes, y muestra una dimensien de 
desventaja social. En este anslisis cabe la pregunta de hasta ddnde po- 
dria avanzar la conformaci6n de ciudadanias duales, que Sean supuesta- 
mente coherentes con 10s marcos transnacionales que  adquiere la 
rnigracidn international. 

Sin embargo, el voto hispano o latino tiene un peso cada vez mas 
importante en los prmesos de elecciones estadounidenses. En 10s comicios 
intermedios det 2006 fue el 9% de la base electoral. En lo5 actuales presi- 
denciales constituyen un elernento a tomar en consideracidn por 10s dos 
partidos y candidatos en contienda, aunque sus propuestas hacia la po- 
blacion latina. y mas que ello hacia el tema inmigratorio, no se diferen- 
cien sustancialmente. 

En resumen, se tsata de pobiaciones cuyo @xito en esa sociedad 
@st& rnatizado por una combinacion de factores tales corno el origen 
nacional y etnico, el nlvel de califimcion, el manejo del ingles, la inser- 
cidn en el mercado labural, el acceso a la nacionalidad arnericana, su 
niwel organizativo, el apoyo de las redes sociales y el context0 prmlive al 
transnacionalismo. 

La pregunta radica en determinar quQ rof juega dentro de la estra- 
tegia de dorninacidn estadounidense hacia America Latina el flujo cons- 
tante de ernigrantes hacia su territorie, cdmo se ubica la presencia latina 
e n  Ias relaciones politicas y econdmicas entre Estados Unidos y sus pafses 
de origen; qua implicaciones rienen fas reiaciones transnacionales y en 
particular el tema de las remesas; i puede jugar la rnigracidn un papel 
activo en la conformacidn de nuevas modalidades de integracidn regio- 
nal?; como instrumentar las politicas y acciones institucionales relativas a 
la problematica de la integracidn de los rnigrantes, sus marcos regulatorios 
y la administ raci~n de la justicia en esta materia. 





LAS RELACIONES CUBA-UNION 
EUROPEA A ClNCUENTA AAOS 
DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCION 
CUBANA* 

as relaciones bilaterales de Cuba con una parte de 10s pabes miern- 
bros de la Unidn Europea (UE) son anteriores al tr iunfo de la revolu- I- i6n. Con otras, fundamentalmente 10s palses de mas reciente ad- 

hesibn, se establecieron o restablecieron en 1960, poco despues del triunfo 
revolucionario.' 

A lo largo de estos cincuenta anos -con algunas particularidades 
muy concretas en el caso de algunos miembros de reciente adhesi6n- 
han transcurrido dentro de 10s marcos de la normalidad, si por ella en- 
tendemos que en toda relacion interestatal hay momentos de mayor 
actividad y mayores intercambios, y en otros descienden. Si nos atene- 
mos a! tftulo de este panel, podrla decirse simplemente que ha habido 
momentos de encuentros y de desencuentros; sin embargo, una simple 
mirada al decursa de las relaciones con la UE nos indica que no podrla- 
mos hablar de una correspondencia de las relaciones en lo bilateral con 
las desarrolladas en lo multilateral. 

Poncncia en fa XVI Conferencia de Estudios Europeos del Ccntro de Estud~os de 
Europa (CEE). La Habana, del 25 al 28 de noviembre del 2008. 

' ' Rectora del lnstituto Supcrior dc Relaciones lnternacionales RaOl Roa Garcia. ' Alcrnan~a rompi6 relaclones con Cuba en 1963 en aplicac~bn dc la dactrina 
Haltstein. Estas relaciones fucron rcsta'blcc~das cn 1975. Con lrlanda se cstablc- 
clcron cn 1999 





En 1975, en su informe al I Congreso del PCC, el Comandante en  
lefe se referla positivamente al desarrollo de las relaciones con 10s palses 
desarrollados de Europa, y al haber impedido que estos paises se suma- 
ran al bloqueo, e hiro menci6n especial al desarrollo de 10s vlnculos con 
la Suecia ds Oior Palme, pero tarnbien Francia, Gran Bretarla y aE resta- 
blecimiento de las relaclones con la Repljblica Federal Alemana: 

dl hecho de que en multiples problemas de la situacidn Fnternacio- 
nal nuestros criterios sean diferentes. y aun contradictarios a 10s de tales 
palses, no irnptde que dentro de las relaciones de mutuo respeto exista 
un vasto campo de acuerdos bilaterates de comun inter&sn.Vn 1980, en 
acasidn semejante, Fidel Castro sefialaba: 

<<El quinquenio ha corroborado que la polftica trazada por el partido 
en las relaciones con 10s pafses capita fistas es correcta. Esa polftica se basa 
en la posibilidad de mantener vlnculos de fructifera colaboraciOn y respe- 
to mutuo. sin tornar en cuenta la diferencia de 10s sisternas sociaks I...]. 
Las relaciones con 10s palses integrantes de la Cornunidad Econdmica 
Europea (CEE) no han sido homogeneas ni siempre han resultado f3ciles. 
Sin embargo [. . .J el rnovirniento economico y financiero no se ha interrum- 
pido ni aun con aquellos parses con los cuates hemos tenido fricciones 
pollticas circunstan~iates~>.~ Y cinco afios despuks. en 1985: 

(<La5 relaciones con 10s palses capitalistas desarrollados han estado 
regidas por nuestra politica de intercambio normal y colaboracibn rnutua- 
rnente ventajosa, basadas en el respeto reciproco I.. .I. Cuba valora positi- 
vamente que en el periodo que exarninamos, tanto en la Comunidad 
Econdmica (Europea) como en Japbn no se ha aceptado la polltica pro- 
pugnada por Estados Unidos de Emplantar hacia nosotros un virtual blo- 
queo econ6mico y financiero. Lo demuestra la forma en que esos paises 
acreedores de Cuba han manejado el problema de la renegociaci6n de 
nuestra deuda. Continuaremos trabajando por dar a estas relaciones un  
caracter estable y duradero, que, adernas de una sblida perspectiva eco- 
nbrnica, incluya el dialog0 politico en torno a cuestiones que atarlen a las 
relaciones bilaterales y a 10s principales problemas internacionalesn.' 

En 1991, ya en condiciones de la desaparicibn de la Union Sovietica 
y de l a  imposition del unilateralismo en las relaciones internacionales, de 
la llarnada por algunos unipolaridad, e l  IV Congreso del PCC reiteraba: 

4 1  congreso cons~dera acertada la politica de la revolucibn desde 
su inicio, que ha buscado relaciones no solo con los palses del tercer 

Fidct Castro Ruz: lnforme central a1 I Congrew dd PCC, Eddltora PolRita, La Habana. 1990. 
F~del Gstro Ruz: lnforme ccntfal a1 FI Congrcw del K C ,  Editora Polrrlca, La Habana. 1990. ' F~dct Cnstro Rilz: Infortnc ccntrdl .?I 111 Corrgrcm CICI PCC. Ecl~tora Polltlca. l a  Habana. 19W. 



mundo, sino que ha estado abierta siempre al comercio y la colabora- 
cion con 10s paises capitalistas industrializados y, en consmuencia, apre- 
cia la necesidad de ampliar y pmfundizar sobre bases rnutuamente 
benef iciosas, las relaciones de nuestro pa Is con la Comunidad Econbmica 
Europea y todas las otras naciones de ese continente, as1 como Canada y 
JapbnwhB 

La canstituci6n cubana, aprobada en 1976 y modificada en 1992, 
plantea como un principio de la polltica exterior cutjana mantener erela- 
ciones de amistad con 10s palses que, teniendo un regimen politico, so- 
cial y econclmico diferente, respetan su soberanla, observan las normas 
de convivencia entre 10s estados, se atienen a 10s principios de mutuas 
conveniencias y adoptan una actitud recfproca con nuestro p a i ~ n . ~  Todas 
estas referencias nos ayudan a cornprender: 

El car6cter inclusive y abarcador de la polltica exterior cubana. - La importancia concedida a los vfnculos de todo t ipo con todos 
10s palses, incluidos 10s desarrollados de Europa miernbros de la 
CEE y esta como organizaci6n. 
La disposition cubana a trabajar, cooperar y establecer un didlo- 
go polrtico con la UE, demostrada en las afirrnaciones del Co- 
rnandante en Jefe tres afios antes del establecimiento formal de 
los vlnculos diplornaticos con la CEE en 1988. 

Podrla decirse, por tanto, que las opinion& tendientes a minimizar 
1.1 importancia concedida por Cuba a 10s paises de la UE se basan en 
.~prcciaciones que no han profundirado suficientemente en lor aspectos 
c!scnciales de la polltica exterior cubana, o tienden a establecer como 
I;~tta de prioridad el hecho de que Cuba no haya aceptado condi- 
c-~onamiento de cardcter alguno para el avance en las relaciones en el 
~ ~ l i l n o  multilateral, 

La no aceptacidn de injerencia en los asuntos internos, el respeto a 
Ii1 soberanfa, la igualdad soberana de 10s estados no son principios priva- 
t lvos de la poiltica exterior cubana; forrnan parte de 30s refrendados por 
(:I dcrecho international ptlblico, codificados en los convenios mul- 
tllnterales que rigen las relaciones diplom8ticas, en la Carta de las Nacio- 
ncs Unidas y otros instrumentos jurIdtcos: por tante, la posici6n de Cuba 
rlc dcfensa y aplicacidn de estos principios no puede set- esgrirnida como 
1;1 raz6n de 10s desencuentros. 

" Il;~rtido Cornunista dc Cuba: Resolmidn de polltlca cxterior del IV Cangreso del PCC, 
Editora Polltica. La Ilabana, 1992. 

' '  Uonstit~rsbn dc la Rcp~ibt~ca de Cuba, art. 12, inc. j, Editora Polltica, La Habana, 7992. 



POL~TIEB JITERNACIONAL 

Esta demostrado que en el plano bilateral, cuando se ha mantenido 
un aceptable rnarco de respeto a estos principios, las relaciones han mar- 
chado, aunque haya habido discrepancias, incluso las derivadas de las sus- 
tanciales diferencias del sistema politico de 10s paises de la UE y el cubano. 

Si bien es cierto que las relaciones econbmico-comerciales comen- 
zaron un auge sustancial a partir de 10s atios noventa, cuando se produ- 
ce el desrnontaje del socialisrno europeo, no puede decirse que 
anteriormente no haya habido comercio entre Cuba y 10s palses desarro- 
Hados de Europa, miembras del Mercado CornQn Europeo, la CEE y la 
UE, sucesivamente. 

Por el contrario, adern85 de Espana, pars hiscoricamente comprador 
y vendedar a Cuba, se desarrotb con Francia, Alemania, Suecia y otros 
paises. Hubo importantes IIneas de credit0 oficiales para facilitar este 
c~rne rc io , ' ~  que ascendia por aquel entonces aproximadamente at 9% 
del intercambio total de Cuba, to que puede considerarse poco en tCr- 
minos absolutes; pero si recordamos que el 85% del intercambio comer- 
cia1 de Cuba se desarrollaba con los palses del Consejo de Ayuda Mutua 
Econ6rnica (CAME), podrIamos llegar a la conclusidn de que en terminos 
de bloque 10s entonces nueve palses rniernbros de la UE constituian la 
alternativa comercial de nuestro pals. 

Cuba sostuvo un amplio dialog0 polttico con la Francia de De Gaulie 
y Mitterand, y la Suecia de Olof Palme. Fue visicada por 10s presidentes 
del gobierno espanol Adolfo SuArez y Felipe GonzBlez. El restablecimien- 
to de las relaciones con Alemania favotecido por el clirna creado a partir 
de la ostpolitikdel gobierno socialdemdcrata de Willy Brandt, fue punto 
sobresaliente en los ahos setenta. 

En ese periodo se desarrollaron tambien 10s intercambios en la esfe- 
ra cultural. Relevantes cientificos cubanos realizaron estudios de posgrado 
en Francia. 

Hay muchos otros elernentos que pueden demostrar que desde el 
tr iunfe de la revolucidn hasta la culminacidn del proceso de reversidn o 
desrnontaje del socialisme europeo, las relaciones interestatales de Cuba 
con Europa se desarrollaban en el marco de la normalidad y con tenden- 
cias positivas. 

Fue precisamente ese desarrollo de las retaciones bilaterales con 
algunos de los palses mas fuertes dentro de la UE, la que sin lugar a 
dudas condujo al establecimiento de relaciones diplomdticas con la en- 

lo A mediados dc 10s mhcnta se produjo una rcncgociacion dc la deuda con 10s palscs 
acreedores del Club dc Parls. que crearon un grupo Ad Hoc para fncilitar cstc 
proceso. sin la part~cipacidn dc Estados Unidos. A ello se rcficre Fidcl Castro c t ~  su 
Infori~lc ccntral al Ill C o n g r c ~  del PCC. 



tonces CEE en 1988. Por ello podrlamos, a manera de resumen, decir que, 
de 1959 a 1990 las refaciones de Cuba con Europa occidental, sin consti- 
tuir una prioridad para ninguna de las partes, re caracterizaban por: 

El desarrollo de los vinculos a waves de acuerdos bilaterales. 
No existencia de acuertlo alguno con las instituciones comunitarlas, 
aunque Cuba forrnaba pane del sistema general de preferencias, 
Respeto mutuo a pesar de las diferencias de criterios derivadas 
de la propia fndole de lo$ sistemas pollticus imperantes en cada 
una de las partes y de las diferentes posiciones ante problemas 
internacionales acuciantes. 
La disposicidn cubana hecha pDblica al mas alto nivel de mante- 
ner un dialogo polftico sobre problemas bilaterales e internacia- 
nates de inter& mutuo. 
La no adhesien eurapea al bloqueo econbmico, cornercial y fi- 
nancier~ de Estados Unidos contra Cuba. 

Al sobrevenir la desaparicidn de la Unidn SoviCtica y el Consejo de 
Ayuda Mutua Econdmica (CAME), y en consecuencia desaparecer el prin- 
cipal socio comercial de Cuba, era ldgico una reorientation de los vlncu- 
los econOmicos y comerciales. La basqueda de nuevos mercados, la 
apertura a la inversim extranjera y otras medidas tomadas en el plana 
econdmico incentivaron el inter& de determinados clrculos empresaria- 
les europeos en nuestra pais, en particular de la pequeAa y mediana 
empresa espallola. 

Se produce un cambio importante en la orientacidn del comercio 
cubano hasta el punto de que en 1993 las relaciones con 10s parses co- 
munitarios ccabarcaban el 25% del intercambio total y rnBs de! 30% de las 
irnpo~tacionesn.'~ 

Cuba suscribe en ese period0 acuerdos de promotion y proteccidn 
de lnversiones que facilitan la presencla europea en importantes secto- 
res econdmfcos, como el turismo y la prospeccidn petrotera; per0 la rela- 
cibn se rnantiene en el plano estrictamente bilateral y en l o  economico 
con el sector privado. 

~Quiere ello deck que Cuba no estaba interesada en un acuerdo 
multilateral que facilitara 5u relacion con la Europa cornunitaria? Por 
supuesto que st, Lo estaba aun en el perfodo en que su prioridad era la 
relacien con 10s palses del CAME. 

* Eduardo Perera Gomez: *La Union Europea y Cuba: hacia un mayor realism0 en 
las relaclonesw, Rcvlsra de Esrudios Europeos, vol. VIII, CEE, La Habana, Jut.-sept. 
de 1994. 



iHabla candicianes para el establecimiento de tal acuerdo antes de 
la desaparicion del CAME? No he encontrado elementos suficientes para 
afirrnarlo o negarlo. En realidad era poco el tfempo transcurrida entre el 
establecimiento formal de 10s nexos con la CEE y la desaparicldn del CAME. 
Fueron tarnbien los anos de la transicidn institutional de la Comunidad a 
la Union, de su primera arnpliaci6n a doce, luego a quince. 

Por tanto. quisiera partir de una relacion factual para poder anali- 
zar el desarrollo de 10s vinculos con la UE de 10s nueve, de los doce, 10s 
quince y los veintislete. Veamos algunos datos: 

7993 
Ayuda humanitaria a Cuba (seis millones de ECUS) para contri- 
buir a la restauracidn del pals, luego de la torrnenta del siglo, 
ampliada hasta llegar a 25 millones de dolares en 1 994. 

7994 
Establecimiento en La Habana de una oficina de ECHO. 

7995 - Conversaciones entre [a trolka -integrada entonces par Espafia, 
Francia e Italia- y las autoridades cubanas en La Habana. Inci- 
piente inicio del didlogo. El Consejo Europeo solicita a la comi- 
si6n un proyecto de directivas para negocias un acuerdo rnasco 
de cooperation con Cuba. 

196 
Visita a Cuba en febrero Manuel Marin, cornisario para las rela- 
cianes con America Latina. - Anuncio dias despues de la congelacion clef dialog0 como conse- 
cuencla del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. 
Adopcidn de la posicihn comiln en diciernbre. 

7997 
Primer entendimiento en abril con Estados Unidos sobre la ley 
Helms-Burton. 

7998 
Segundo y definit~vo entendimiento en rnayo sobre la ley Helms- 
Burton. 
lngreso de Cuba como observador al grupo ACP. 

2000 
Cuba solicita su ingreso al mecanismo del Acuerdo de Lome, 
devenido Acuerdo de Cotonoil. 

zm3 
Cuba solicita en enero por segunda ver el ingreso al Acc~erdo de 
Cotonou. 



no. ti IUIIO-alc~emnre zoos 

Establecirniento en abril de las sanciones contra Cuba. 
Renuncia de Cuba a la cooperacibn. - Cuba retira sine diesu solicitud en mayo de adhesion al Acuerdo 
de Cotonou. 

2 m  
Visita del comisario Louis Michel en marzo. 
Levantamiento de las sanciones en junio. 

= Reinicio en ocrubre del dialog0 en Parls, en visita del canciller 
cubano. - Visita a Cuba del cornisar~o Louis Michel y firma de la Oeclaracidn 
Conjunta sobre la reanudacibn de la cooperation entre Fa Comi- 
si6n Europea y la Rep~jblica de Cuba. 

Esta relacidn factual que tornarnos carno hilo conductor de nuestro 
i~nalisis no puede considerarse completa. Tarnpoco estos hechos pueden 
separarse del context0 en que se produjeron: de los acontecimientos en 
Cuba, en Europa, en el rnundo y de un factor siempre ornnipresente 
[);Ira Cuba: la polltica dt? Estados Unidos hacia Cuba. 

Contra todas las previsiones Cuba, en primer lugar, gracias a la gran- 
t l~osa capacidad de resistencia de su pueblo, sobrevivid a la desaparicidn 
(It11 campa socialista europeo. El gobierno cubano torno rnedidar eco- 
11brnicas que facilitaron el acceso a la inversion sxtranjera y a la amplia- 
clon de Ias relaciones econ6micas en sentido general. El empresariado 
r:uropeo. en primer lugar el espanol. reacciond positivamente ante esras 
4 lpnrtunidades. 

Estos elernentos pudieron habes influido en las percepciones hacia 
t:ubn de parte de los gobiernos de 'lo3 parses integrantes de la UE, y 
I t~ndamentalmente del espanol. Recordernos que en aquellos rnornentos 
r ~ o  solo se auguraba el fin de la historia, sino que realmente se habla 
~ ~ r n d u c i d o  un cambio sustancial en las relaciones internacionates. Habla 
tlosaparecido un polo de poder. Se afianzaban las tendencias hacia el 
1 ~nilateralismo, la imposicidn del pensamiento Ilnico, en tendido este como 

concepciones sobre Ins principales problemas det mundo sustentadas 
[)or occidente. 

Por supuesto, el caso de Cuba resultaba un fendmeno atrayente. 
C t i  estas circunstancias el gobierno espaAol, presidido por el socialista 
I ckipe GonzSlez. impulsb el logro de un consenso para negociar un acuer- 
rlo de cooperacidn a partir de consideraciones de polltica interna, a fin 
rlc facilitar la prosencia europea en nuestro pais, Tambien de politica 
(Ixterna -porquc si bien tos europew coinciden con Estados Unidos en la 
neccsidad de una transformacion de la sociedad cubana- hay diferencia 
dc criterins cn 10s metados. Un acuerdo de cooperacidn podria ampliar 



la capacidad de influencla en tal sentido. Estos dos presupuestos debe- 
rian haber conducido a m85 encuentros que desencuentros, per0 n o  
han sido 10s unicos factores. 

Los inicios de un  dialogo tendiente al logro de una relacidn que 
propiciara el marco legal, diera estabitidad y continuidad a 10s nexos 
entre Cuba y la UE se produjeron en condiciones muy complejas, cuando 
Estados Unidos, secundado por sus principales aliados de la UE, tendian 
a la imposition de sus criterios y metodos. 

Se elevaran a categoria de problernas cruciales 10s de lahseguridad, 
la protection hurnana, y manejados con gran selectividad 10s derechos 
humanos. Algunos de estos ternas cobraron fuerza y predominio por 
encima del pr inc ip~o de no intervention en 10s asuntos internos de los 
estados. 

En el caso concreto de Cuba, Estados Unidos se empled a fondo 
para apllcar, al t iempo que apretaba el cerco economico, el aislam~ento 
politico. Aparecieron las condenas a Cuba en el tema de derechos huma- 
nos, a las que se sumo Europa. 

Las provocaciones de Estados Unidos y la mafia terrorists cubana 
asentada en Miami condujeron al derribo de las avionetas que violaron 
eE espacio aereo cubano, y fue el argument0 utilizado para suspender el 
incipiente dialogo cmenzado  en diciembre, porque el consenso logra- 
do era fragil, porque el propio gsbierno espanol condicionaba el avance 
del dialogo a lo que dieron en ltarnar gestos de la parte cubana, relacio- 
nados con asuntos internos. La presion de Estados Unidos sobre atgunos 
miembros era muy fuerte. 

A la par, el gobierne norteamericano observo y p e r s i g u i ~  cada uno 
de 10s pasos cubanos. Cada visita cubana a Europa era sucedida por la 
de un  alto funcionario estadounidense: primero Richard Nuccio, luego 
Stuart E~zenstat, quien fue el portador del borrador de lo que Iuego fue 
la posicidn comdn, adoptada en diciembre del 2006 a propuesta del 
alabardero de Estados Unidos: lose Maria Aznar. 

SI otros goblernos europeos consideraban rnetodos distintos para 
lograr proposlcos semejantes a 10s de Estados Unidos, el entonces presi- 
dente del gobierno espanol coincidla con estos en forma y contenido. 

Luego vinieron los entendimientos sobre la ley Helms-Burton,'> que 
significaron una nueva concesidn europea a cambio de la suspensibn de 
la aplicacion dcl t i tulo Ill. 

" Calificados por el Cornandantc en Jefc de ~confusos, contradictorios, amenazantes para 
muchos palscs y nada Ctlcosn, cn su dlscurso cn la sesi6n conmemoratlva de la creacibn 
dcl Sistcma Mult~latcral dc Cnrncrc~o en Glnebra, Su~za. el 19 de mayo de 1988. 





Con la eliminacidn de las sanciones y 10s avances recientemente lo- 
grados en las relaciones, la reanudacibn del dialog0 y de la cooperaci6n, 
sobre la base udel tatamiento rectproco y no discriminatorio de las par- 
tes y el escricto apego y respeto a la soberanfa de 10s estados, Ca no 
intervencidn en scls asuntos internos, el respeto a ru independencia po- 
tltica, la conveniencia rnutuas,l5 abren el camino para un cambio de la 
tendencia. lndependientemente de las diferencias ideolbgicas y pollti- 
cas, hay factores que pueden ser wna base sdida para las relaciones: 

En el plano economico y comercial, si bien se ha reducido el peso 
especlfico de los palses miernbros de la UE e n  el comercio cuba- 
no, represent6 poco rnAs de la quinta parte del total en el; 2007. 
Hay una presencia empresarial en diversos sectores de la Mono- 
mia cubana. Los palses de la UE constituyen el principal inversar. 
Existe un solido canocimiento e historicos intercambios en los 
Brnbitos acad&micos, cientfficos, artisticos. 
Hay nexos derivados de la lengua y la historia corn0n. - Hay coincidencia de criterios respeao a la solucidn de algunos 
problemas globales, como son la protection del medioambiente, 
el cambio clirnAtico, la aplicacidn de los derechos de la mtjer, la 
protection del nMo. 

Estos y otros temas han sido reconocidos por el comisario Louis 
Michel en sus sucesivas visitas a la isla. 

Cuba recorioce 10s esfuerzos hechos para crear un rnarco que pro- 
picie el dialog0 y no la confrontacibn, que nos facilite lo5 encuentros. 
Queda un tema pendiente de particular importancia: se hace precise 
eliminar la posicibn cornon, no solo por ofensiva, inaceptable, fuera de 
lugar, sino tarnbien por inoperante, Mientras exista, sera sin duda un 
obstdculo para la norrnalizacidn plena. 



PIERRE ELLIOTT TRUDEAU 
Y LOS FUNDAMENTOS DE LA POLlTlCA 
EXTERIOR CANADIENSE (1 968-1 984). 
LAS RELACIONES CON AMERICA 
LATINA Y EL CARIB€' 

E 1 25 de junio del 2008 se cumplieron cuarenta anos de que Pierre 
Elliot Trudeau ganara las elecciones generales de Canada al frente 
dcl partido L~beral y lograra entonces una mayoria parlamentaria 

r l l l f h  hnbia resultado esquiva para ese grupo politico en 10s quince anos 
i~rittjrlnrcs. El hecho ademAs era singular por el ascenso metedrico qrle 
!l;it)Ii~ reg i~ t rado Trudeau en las filas liberales y por los signos de cambio 
c ostc y sus mas ailegados traian consigo. 

Con vistas a las elecciones previas del 5 de noviembre de 1965 10s 
~ ! \ t  rategas liberales disenaron u n  plan para mejorar la presencia del par- 
l ~tfo en Quebec y lograr alli la mayor cantidad posible de parlamentarios 
~:lr!ctos Buscando p o s ~  bles candidatos ganadores se acercaron al presti- 
cj~oso llder sindical Jean Marchand, quien atrajo consigo a l a  forrnacidn 

Ins pcriodistas y amigos Gerard Pelletier y Pierre Elliot Trudeau. 
1.0s tres <<hombres sab~osn, como se les llamaria posteriorrnente, acep- 

t i lron presentarse a 10s comicios en nombre de u n  partido en el que no 

' t ',tc nrtlculo u5t3 basado cn [In cplqrafc dc l a  t ~ s i s  qlle el arltor prepara para 
;~c,k)ir;~r ai grd~lu cI(: Doctor cn Cicncias Politica.j. 

' *  I11rcr:tor dc: Guslldtl D o c ~ t ~ n c n t i ~ l  clcl Mjrircx. 
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hablan militado hasta entonces y con el que no tenlan cornpromiso an- 
terior, pero que consideraban, como maquinaria polltica establecida, les 
concederia el acceso al poder para desde alli poner en prsctica sus ideas. 

En el manifiesto que 10s tres redactaron para explicar poblicamente 
su adhesidn a esa forrnacibn polltica escribieron que eel partido pol(tic0 
no es un f in  en s l  mismo, sino un medion, agregando que buscaban uuna 
democracia enfocada en el progreso social, un federalismo que pueda 
reconciliar un poder central fuerte con provincias progresistas y autdno- 
mas. finatmente una politica que este abierta a la izquierdaw.' 

Trudeau, junto a Pelletier y Marchand, accedid en aquellos comicios 
a un asiento en  el parlamento federal. A partir de  ese momento su caris- 
ma publico y sus ideas se convirtieron en  el mejor activo del partido 
Liberal para mantenerse en el gobierno, razon que justified el ascenso 
que registre en pocos meses, primero a secretario parlamentaria del pri- 
mer ministro (Lester Pearson) a inicios de 1966, secretario de Justicia en 
abril de 1967 y lider del partido en abril de 1968. Solo dos meses despues 
los canadlenses lo situaron con sus votos al frente del ejecutivo. 

Los liberales se unieron alrededor de la f~gura  de Trudeau en medio 
de la contradiccidn que significaba que para la mayorfa de ellos C1 era un 
ccextraila)>, pero a la vez sablan que necesitaban un llder que provocara 
un acambio dramAtico* en la forma de hacer politica que hablan tenido 
hasta el mornento y que upudiera restablecer la confianza pliblica en el 
part ido y fa confianza del partido en si ~misrnon.~ 

Pierre Elliott Trwdeau se convertla asi en el canadiense que llegaba 
al cargo de primer ministro con la menor experiencia practica dentro del 
<duego politico* federal. lo que significaba adern35 el mas bajo compro- 
miso con la  estructura tradicional que lo habla precedido. 

El 29 de mayo de 1968 Trudcau pronuncid un discurso titulado ccCa- 
nadd y el mundou, el c i ~ a l  no solo recogid sus principales puntos de vista 
respecto a las relaciones internacionales de su pais, sino tambien expresd 
las directrices fundamentales de la revlsibn de polltica exterior que lleva- 
ria adelante su gobierno una vez electo. 

E l  primero de estos puntos seria analizar el cardcter tle la  membresia 
de su pals en la QTAN. Para poner a tono el ejercicio de la diplomacia 
canadiense con las nuevas condiciones mundiales, Trudeau cfestacd en 
sLr discurso cuestionas qua? consider6 prierizadas, como la falta de rece- 
nocirniento de la Rep~jblica Popular China y la necesidad de extender 10s 

Stephcn Cfarkson; Christina McCall: Trudeau and Our Tinlcs I :  T11c M,~gnificiccnt 
Obsession, pp. 93, 257.  
Pctcr C. Ncwrnan The Distcmpcr of Oi~r Tinlr!s, p. 397. 
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vlr~culos con la Cuenca del Pacifico, el fortalecimiento de las relaciones 
r:orl Europa oriental y la ampliacibn de 10s nexos con todo el continente, 
4151 r:omo (<la busqueda de nuevos y m8s fuertes lazos con los paIses de 
A1n6rica Latina>xn3 

Al ser electo primer ministro, Trudeau comenzo una larga carrera 
rlc casj dieciseis anos en el poder con una pequeha interruption de po- 
cos meses por la eleccidn del gobierno minoritario de 10s conservadores 
t?ncabezados por Joe Clark en  1979. En 1968 10s electores les dieron a 10s 
Ilt)t!rales una rnayorla parlamentaria con mas del doble de 10s asientos en 
111 cdmara que el prrncipal partido de fa oposicidn (154 a 72) y un sdlido 
rcspaldo en el voto popular en cuatro provincias, incluyendo Ontarlo y 
(luc!bec. En las elecciones del 30 de octubre de 1972, sin embargo, 10s 
Ill~r:mles casi pierden 10s comicios, y su ventaja sobre 10s conservadores 
y) i lsO a ser solo de dos asientos (1 09-1 07). En esa oportunidad 10s libera- 
It!\ q i~naron el mayor porciento de votos en una sofa provincia: Quebec. 
1 ;i s~tuacidn econbmica adversa, el fracas0 de la ronda de negociaciones 
r:orncrciales con Estados Unidos de 1971 y el costo de 10s programas del 
l ~~ltrrfjuisrno serlan las causas mas citadas de ese desgaste. 

En las elecciones antic~padas de l8  dejulio de 1974 10s liberales logra- 
r t ) r l  m a  sblida victoria de 141-95 sobre 10s conservadores, y ganaron la 
rr~,~yorla otra vez en cuatro provincias, incluidas Ontario y Quebec. La derro- 
t , ~  i~r l tr !  10s conservadores el 22 de mayo de 1979 se produjo por el margen 

11% 11 4-1 36, y ganB el voto popular solo en tres provincias, entre las que 
~ir~c>vamente faltaba Ontario. En el llamado resurgimiento de Trudeau 
1 4  1 t i  de febrero de 1980, despuCs que hubiera llegado incluso a anunciar 
-.I I I r : l  tro polftico, Fa victoria se produjo por Fa diferencia de 147-7 03 ante 
loa, r:onservadores, y obtuvo mas asientos en cinco provincias y recuper6 
~~~rt :v i l rnente a Ontario. 

El partido Neodemdcrata, que se mantuvo todo ese tiempo como 
t t a r  r:c!ra fuerza can representacidn parlamentaria, les d io  la mayorla a 10s 
I i I ~ ~ ~ r ; ~ l e s  para gobernar en 1972, y a1 mismo t iempo imposibil itd en otras 
r )~.,l>iones que 10s conservadores pudieran formar alianza con otra fuer- 
1'1 11;ira desbancar a fos liberales. 

Este rApldo recorrido por los resultadas electorales del perlodo in- 
(11(.;1 ;] grandes rasgos que Trudeau conto con un  apoyo oscilante en el 
~bl~br:t orada, y tuvo a Quebec como bastion principal, provincia a la que 
c l t : l ~ ~ ; i  prestar tuda su atencton para preservar la sobrevivencia del pro- 
1110 pnis y de su cargo. La ausencia del apoyo del industrial Ontario en 
clr)s de  las cinco oportunidades en que fue a las urnas indico la falta de 

' [l~:parti~ml:ntu dr: Asttntos Extcriorcs: .Canadd y el mundox. 
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aprobacion del empresariado del este a sus politicas econ6micas. sin contar 
tos grandes capitales del oeste, tradicionalrnente conserwadores, donde 
apenas pvdo elegir algun parlamentario en todos esos aiios. 

Si bien Trudeau era en 1968 un hombre ajeno a la estructura del 
partido por el que fue electo, se vio obligado a integrar su primer equi- 
po de gobierno con una mayoria de ministros y otros funcionarios que s i  
formaban pane del cinocleo duro,) liberal, incluidos algunos que aspira- 
ron en su contra por  el liderazgo de la formacidn palltica, como Paul 
Martin y Allan MacEachen. En sus inicios Trudeau intent6 cambiar el 
proceso de forrnulaciOn de polltica tanto dentro del ejecutiva como al  
interior de 10s distintos departarnentos. con sucesivos andlisis de estrate- 
gia y cambios de estructura. Hizo un esfuerzo particular en e l  caso de 
Asuntos Exteriores, al situar al doctor Ivan Head como su asesor para 
ternas de politica international, per0 dentro de la oficina del primer mi- 
n i ~ t r o . ~  

Como instrurnentos claws para ejecutar una nueva polltica hacia 
10s paise5 subdesarrollados y en especial para America Latina, cred la 
Agencia Canadiense para el Desarrollo lnternacional (CIDA) en 1968 y la 
Corporation para el Desarrollo de las Exportaciones (EDC) en 1969. Como 
reflejo de esas prioridades, en el ambit0 unlversitario (York) fue creada la 
AsociaciQn Canadiense para America Latina y Caribe (Calac) en 1969. 

E n  el transcurso del p ~ o p i o  1968 Trudeau orient0 el inicio de sendos 
procesos de revision de politicas, uno referido a la defensa, con Cnfasis 
en la presencia y participacidn de Canada en el marco de la OTAN, y el 
segundo dirigido a las relacbnes exteriores en su conjunto. Este ljltirno 
inclula a su vez varios analisis que se redactaron de forma paralela y que 
convergieron en su publicacidn y presentation conjunta ante e l  parla- 
mento el 25 dejunio de 1970 de seis folletos conocidos bajo el generic0 
de Polltica exterior para 10s canadienses que constituyeron el primer 
ulibro blanco,, en la historia de la polttica exterior canadiense. 10s textos 
Fueron ampliamente distribuidos para debate popular. 

Uno de esos folletos5 estaba dedicado exclusivamente a America 
Latina, y constituyd la  primera vez en toda la historia canadiense que 
un gobierno deciaraba esa regidn como una prioridad en su accionar 
e ~ t e r i o r . ~  

' J. 1. Granatstein y Robcrt Bothwell: Pirourrtte. Pierre Trudeau and Canadian Foreign 
Policy. pp. 21 y 35. 
Los scts Fltuios eran Pol,Eica cxtr ior para 10s canadienscs, Europa. Deserroll~ inter- 
national, America Latina, Pact Ficu y Nacioncs Unrdas. 

'' VCose James Roch lin: Dlscovcring thc Americas: The Evolutlorr of Canadian Foreign 
Palrcy Towards Ldt~n Atnerrca, 



Al revisar en detalle 10s planteamientos tedricos deC documento, 
debe tenerse en cuenta que poco antes de su retiro, el entonces primer 
ministro Lester Pearson habla orientado a su subsecretario de Asuntos 
Exteriores una revisidn (conocida despuCs como Robertson Report) de la 
poTltica que el departamento desarrollaba entonces. A pesar de que aquel 
texto reconociera que la polltica exterior de Canada uera mds reactiva 
que creativan y que debia buscarse una acredefinicibn y quizas reo- 
r~entacidnn de dicha politica, Trudeau consider6 ese intento precedent@ 
como una ujustificacibn para el mantenimiento del statu qum, lo cual 
indic6 u n  rornpimiento con el punto de vista del liderazgo anterior de su 
partido, que lo habla traido a! gabinete, y con la burocracia encargada 
de ejecutar la polltica.' 

En especlfico, la actitud del gobierno de Lester Pearson respecto a 
America Latina se habfa limitado a la  aaceptacidn tranquila,, de las accio- 
nes de Washington en la regi6n y a dernostrar su simpatta con 10s princi- 
pins de la Alianza para el Progreso, esto Oltimo como resultado direct0 
dr: una reunidn secreta del presidsnre John F. Kennedy con el premier 
c;~nadiense en Hyannis Port, un rnes despuCs del nombramiento de 
Pcarson en el carga8 

Como parte de esa posici6n Canada comenzo a contribuir a 10s 
rondos del Banco lnterarnericano de Desartolto a travCs de una f6rmula 
(lire. mas que buscar una soluciOn real a las necesidades latinoamerica- 
~ i i ~ s .  garantizaba un ~subsidio masivo* para los intereses de las ernpresas 
r:;inadienses. Las solicitudes de crCditos contra 10s fondos aportados por 
Ottawa deblan ser aprobadas por la Corporacidn Comercial Canadiense, 
I;! cual ademas seleccionaba que empresas de su pars se beneficiaban 
(:on los contratw? 

Entre las primeras referencias que se hicieron respecto a America 
I i ~ t i na  en Polltica exterior para 10s canadienses se planted que ~Estados 
Ilnidos y 10s palses latineamericanos tienen una historia muy cercana 
[ lor sl mismos con la que Canadd hasta ahora ha tenido poco que ver. 
Gr:ogrdficamente Estados Unidos separa a Canadd de America Latina. 
Csta es una constante gue siempre condicionarA las relaciones de Cana- 
(I,? con el area a1 sur del Aio Grande>.lo 

Mary Harloran: John Hilliker; Greg Donagy: The White Paper Impulse: Reviewing 
Forr<qn Polic under Trudeau and CIar, p. 4. Veaw http:/lwww.cpm-acsp.calpapcrs- 
20051Halloran.pdi. 

" Robcrt McFarlanc: Nothcrn Shadows, Canadians and Central America, p. 116. 
' l ~ I , p , l 1 7 ~  

'I uForclgn Pullcy for Canad~ansm, Arr;~%rtca Latina, folleto, p. 5. 



En el folleto se hizo un balance de los distintos campos donde hasta 
ese momento existia algirn t ipo de vinculo con la region, desde la pers- 
pectiva de oportunidades en America Latina, pasando por medio- 
ambiente, justicia social, crecimiento econ6mic0, paz y seguridad. 

Un espacio posterior se dedicd a ponderar la cceleccibn)> para Cana- 
da que significarb el ingreso o no a la Organizacidn de Estados Arnerica- 
nos (OEA), ante lo cual finalmente se sug~r io  un acurso media)) que 
permitiera el acercarniento a 10s mecanfsrnos muftilaterales de la regidn, 
per0 sin llegar a ser miembros plenos de la organizacibn. 

Al final de la  revision 10s autores se refirieron a lo que considera- 
ron debla ser la politica futura del gobierno, sintetizada en la idea del 
((fortalecimiento slsternstico de los vfnculos>> con America Latina. Los 
ocho objetivos de esa politica, que se deben tener en cuenta al valorar 
el &xito o el fracaso de tal  empeno y que podrlan servir de cornpara. 
cibn con futuras revisiones de polltica exterior. fueron definidos 
sinteticamente corno: 

1. Desarrollar y fortabcer, en una farrna coherente y bien definida, 
la poslcibn distintiva de Canada en 10s asuntos hemisf4ricos. 

2. Mejorar la calidad de vida bilareral. estimulando y apoyando in- 
tercambios culturales y cientlficos. 

3. Mejorar el conocimiento mutuo entre America Latrna y Canada. 
4. Cooperar para preservar el medioambiente. 
5. Contribuir al desarrollo econdmico de America Latina y as1 mejo- 

rar la justicia social. 
6. Promover 10s intereses de negocios canadienses. 
7. Promover la paz y la seguridad conjuntamenre. 
8. Estimular todos 10s tipas de intercarnbio pueblo a pueblo." 

Llarnaba la atenci6n en este caso la bilateralidad de la propuesta, 
matiz que estuvo ausente en 10s analisis anteriores y que desaparecid 
despues de los aAos de Trudeau. El estudio vio en America Latina un 
actor que podia tener influencia tambien sobre la realidad canadiense. 
A esta bilateralidad se unid el bilateral~smo del enfoque, ya que las prin- 
cipales iniciativas se prevelan con ccpalses claves)> de la regidn, alejAndose 
del marco multilateral que significarla el ingreso corno miembro pleno a 
la OEA. 

El folleto introductorio de Polltica exterior.. . ofrecla una perspecti- 
va mas precisa del marco donde se insertaban las propuestas para Am@- 
rica Latina al relaclonar 10s intereses generales que debla asumir la politica 

'VcI.. pp. 2 5  y 26 (cursiva dcl  autor). 



t!xterior canadiense y hacer las preguntas siguientes: <<jcuales son las 
~rnpl icaciones de compartir el continente nortearnericano con un 
superestado?, ique tipo de polftica debiera seguir Canada para salva- 
guardar su saberania, independencia e identidad dist~ntiva?, iqug poli- 
t lcas servirsn para Fortalecer la econornia canadiense sin afectar la 
independencia polltica?, puede la polltica exterior reflejar fiel- 
mente las particularidades del caracter nacional canadiense?)}.l2 

Las respuestas a esas interrogantes darfan lugar dos anos despuCs 
(1 972) a un docurnento intesno dek gobierno que finalmente fuera pu- 
blicado en forma de articulo, bajo la firma del entonces canciller Mitchell 
Sharp, en la revista International Perspectiwas, del Departamento de Asun- 
tos Exteriores, bajo el t itulo (<La5 relaciones Canada-EE.UU.: opciones para 
(!I futursn, en  el que se fundarnentd la llamada rercera opcion respecto 
r !  Washington. E l  gobierno se planteaba la posibilidad de desarrollar su 
c:conomSa y atros aspectos de la vida nacional, asl como diversificar sus 
rr!li~ciones internacionales para reducir la vulnerabilidad del pab, en lu- 
cliir cle mantener el rnismo tipo de relaciones con Estados Unidos u optar 
simplomente por una mayor integracidn can aquel pars. 

Sin decirlo explic~tamente, Pol/tica exterior. .. fue un documento re- 
ci;\c\;~Io en cierta medida para tratar de responder al desafio que repre- 
v!rttaha para Canada las relaciones con Estados Unidos, si bien ninguno 
tit: lor; folletos tenla ese objetivo central. En 10s seis folletos habla 126 
rc:lr:rt!ncias a ese pais vecino, 112 de ellas por su propio nombre, y 14 de 
I o r ~ n ; ~  indirecta, usando frases tales como (<el superestado de America 
r l t % l  Nor te*, o el ccliderazgo estadounidensen. En un texto de 1 55 cuarci- 
It;!\ on total, habia entonces casi una mencidn a Estados Unidos por 
~);~<jlll:l. 

E l  45% de esas referencias estaba en el folleto dedicado a Euro- 
1 ' 1 1 ,  r ! l  26% en el fol leto introductorio, el 13% respecto a America Lati- 
I ) ; ! ,  r:l 11% vinculado al Paclfico, el 4% a las Naciones Unidas. Una sola 
vc:, .;t! citaba a Washington en  el tema de desarrollo international. Llama 
1i1 i~trrncion la cantidad de referencias a la Unidn Sovi&t~ca y a la RepObli- 
( . ; I  1)r)pular China, las cuales sobrepasan las menciones al Reine Unido 
(r)trt>r;i met r~po l i ) ,  lo cual de por sl indicd la nueva perspectiva que ofre- 
(:I;) piIra Canacla la coyuntura mundial que se vivla entonces. 

A pesar de las claras definiciones que brindaba la revisibn de poltti- 
i:il, rut: sintomAtico que entre lfderes importantes del partido Liberal se 
produjeran expresiones en el sentido opuesto a $us propositos. Paul 
Miut~n, ex canciller de Lester Pearson y llder del gobierno en  el senado 



bajo Trudeau manifestd sus dudas en un evento convocado precisamen- 
te para expandir los vfnculos con America Latina, sobre lo que significa- 
ban las nuevas propuestas en cuanto a mayor o menor intercam bio con 
Estados Unidos y America Latina. Afirmd que para su pais la relacibn 
comercia1 con esta tjltirna era solo ccmarginaln y que esa apreciacidn no 
~arnb iar la . '~  

Sobre la base de las llneas programlticas de Politics exterior.. . y de 
la tercera opcidn se desarrollaron un grupo de iniciativas oficiales para 
America Latina y otras regiones, que buscaban asegurar la presencia de 
Canada en nuevos rnercados y la ampfiacian de las relaciones bilaterales 
con palses especificos: sin embargo, este nuevo planteamiento no tuvo 
10s resultados esperados en terminos de diversificacidn de las relaciones 
exteriores canadienses, en particular las econbmico-comerciales. 

Thomas Axworthy, quien trabajaba entonces cerca de Trudeau y 
fuera despues su secretario principal, defendib con vehemencia la perti- 
nencia de esa politics, que por primera vez no ataba autom&ticamente 
el destino de Canada al de Washington: pero reconocid entre 10s princi- 
pales obsteculos para su ejecucion a1 llamado mandarjnalo (establish- 
ment) de Ottawa, especialrnente al DepaFtamento de Finanras y a la 
falta de cornpromiso de su jefe.I4 

LA ddnde podia estar dirigida la atencidn del principal impulsor de 
estos cambios? Durante el propicr 1970 sobrevino la primera gran crisis 
interna para el gobierno de Trudeau, cuando este puso en vigor la Ley 
de Medidas de Guerra en su provincia natal para enfrentar la Crisis de 
Octubre, a rafz de las acciones violentas ejecutadas por el Frente de Libe- 
ration de  Quebec (SLQ). Las distintas manifestaciones nacionalistas en la 
provincia, que llegaron hasta la convocatoria de un referendo sobre su 
soberanfa en 7980, y 10s ingentes esfuerzos de Trudeau en torno a la 
constitucibn, como la ronda de negociaciones que se realiz6 en Victoria, 
British Columbia, en 1971, paralizaban al ejecutiwo e impedlan una y otra 
vez que este articvlara acciones coherentes respecto a las prioridades 
externas, mas alla de las que ocvparan un primerlsimo lugar, como las 
relacionadas con el acercamiento a la Union Sovietica, fa RepOblica Po- 
pular China, o las iniciativas de desarme . 

El anuncio hecho por el presidente estadounidense Richard Nixon 
el 15 de agosto de 1971 implantando un gravamen del10% a todas las 
impoflaciones del pais, incluidas las canadienses. estremecid al gobierno 

Paul Martin: *La nucva polltica cxtcrlar canadicnse y Latinoamerica.. America Letl. 
na y Canadd frentc a la polltica ~xterior dc Estados Unidos, p. 318. 
Prr~li~ette. Picrre Txudeau .... p. 175. 



liberal y consumid una buena cantidad de tiempo y esfuerzos de la ofici- 
na der primer ministro y del Departamento de Asuntos Exteriores para 
recomponer las relaciones con Washington. 

No obstante, [as recornendaciones ernanadas de la mencionada re- 
visidn de polltica exterior twvieron un impact0 sobre el avance que regis- 
traron las relaciones bilaterales en la Bpoca con America Latina, lo cual 
se reflejd en la cantidad de visitas oficialer y de hombres de negocios 
que se realizaron, as1 como el aumento del comercia bilateral con algu- 
nos parses, el surgimiento de grupos de opinidn con interes especial en 
temas latinoamericanos, el establecimiento de programas de ayclda y er 
acercamiento a ciertas instituciones del sistema interamericano, l 

Polftica exterior para Jos canadienses y la tercera opcidn quedaron 
corno las principales definiciones estratggicas de 10s aiios de Trudeau 
para la regi6n tatinoamericana y caribena, a pesar de que mros procesos 
de revision de polltica tuvieron lugar a finales de los anos setenta, aun- 
que no Ilegaron a ser de dominio pdbl i~o. '~  Estos documentos han ser- 
vido igualmente de referencia para Ids andlisis histdricos y de la evoluci6n 
de la ciencia politica canadiense que se han hecho con posterioridad. 
Contienen en su racionalidad y argumentacidn ternas que cuarenta aAas 
clespues de su elaboration aun eran prioxizados para Ottawa. 

El propio Trudeau Fe dio otra dimension a la definicidn de esos pos- 
rulados. Su notion de &xito o no en su consecucidn estaba dirigida mAs 
al efecto que podrian producir hacia el interior del pals que hacia sus 
pares externos. El primer rninistro diria en 1 9 72: aEsto es 10 que veo que 
ha estado sucediendo en Canadd desde 1968, y la voz de Canada en el 
rnundo [ . . .] es escuchada ahora con inter& adicional I.. .] hay un nuevo 
~ngredienre de confianza en la forma de las iniciativas canadienses y las 
politicas canadienses. Nuestra experiencia en este pasado (desde 1968) 
rluc he estado describiendo nos ha preparado para actuar con seguri- 
clad propia y a actuar con el csraje de un actor completamente maduro 
c!n la escena mundiala." 

A pesar de los intentos del primer rninistro y de otros ejecutivos en 
lil adrninistracidn, debido a la falta de consenso alrededw de estos pre- 
septos y de un amplio respaldo para nuevas iniciativas en America Lati- 
ria, los sucesiuos gabinetes ministeriales de Trudeau, y en par t icu lar  su 
Departamento de As~rntos Exteriores, reaccionarfan de forma erratica 

". Qisc~vctfng flrc Atl~cricas.. .. p. 89. '. TIIC wl?ilt! P ~ I I J C ~  I t l l l ~ t ~ l ~ ~ .  . .. p(1. 7 6-1 9. 
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ante las principales crlsls pollticas quc tuvieron lugar cn la region lati- 
noamericana y caribena, segun la consideracidn de la historiografia de 
esa zona, fueran el golpe fascista contra Salvador Allende en 1973, la 
revolucion sandinista de Nicaragua en 1979 y fa crisis centroamericana, 
la crisis de Las Malvinas en 1982, la invasion de Granada en 1983 o el 
desarrollo de [a revoluci6n cubana. 

El primer fracas0 de la ccnueva vlsltln)> liberal respecto a America 
Latina se produjo con el apoyo dado por eI gobierno de Trudeau a l  de 
Richard Nixon, al votar jun to  a Washington en el FMI para cortar el 
financiamiento de esa organization a 10s proyectos del gobierno socialis- 
t a  chileno en 1972.'" 

En la reaccidn oficial ante la crisis chilena se entremezclaron todas !as 
caracteristlcas de las forrnas precedentes de conducir la palltica exterior, 
que Trudeau al menos en el plano discursive trataba de dejar detras. 

La desinforrnacibn respecto a la situaci6n interna en Chile, respon- 
sable de la anecddtica actuation del embajador canadiense Andrew Ross, 
que se encontraba en Argentina recogiendo su nuevo auto el propio 1 1 de 
septic;mbre,lg el reconocimiento relativamente rapid0 de la junta militar 
el 29 de septiembre y la indecision sobre como manejar et tema de 10s 
cxiliados chitenos, mostraron a un servicio exterior y un  gobierno sin 
ideas propias para manejarse, en el mejor dr; 10s casos. Resultaria revela- 
dora la interpretacion de 10s hechos que hiciera anos despues el canciller 
actuante entonces Mitchell Sharp, cuando at argumentar sobre las cau- 
sas directas de aquella situation comento que eAllende fue la causa de 
sus propios problem as^>.*" 

Trudeau n o  estarla en el poder en el momento del tr iunfo sandinista 
-por el desalojo temporal del poder por 10s conservadores de Joe Clark-, 
pero correspondid a Ios liberales el error estrategico de mantenerse en 
siIencio frente a las atrocidades cometidas contra la poblacion civil du- 
rante 10s ultimos meses de la tiranla de Anastasio Somoza y el error tac- 
t ico de no procurar fuentes de informacidn de primera mano para 
observar la escena nicaraguense, al seguir 10s acontecimientos todo el 
t iempo desde la oficina en San Jose. 

Al regreso de 10s liberales a las funciones ejecutivas en 1980, estos y 
su  Ilder trajeron una agenda mucho mas reducida en temas y alcance que 
la disehada en 1968. La victoria de la nueva derecha republicana en Esta- 
dos Unidos reducirla aon mas sus mdrgenes para desarrollar ~niciativas. 

Nothern Shadows.. . , p . 1 35. 
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En ef Piscurso del Trono, pronunciado el 14 de abxii de ese aflo por 
10s liberates reinstaurados en el poder, era elocuente que la casi totali- 
dad del texto se dedic6 al fortalecimiento de !as instituciones nacionales, 
el peligro que representaba el referendo de Quebec, el irnperativo de 
proteger los recursos naturales y a disehar una nueva polltica energeti- 
ca. En polltica exterior 10s temas rnencionados fumn apenas cuatro: 
Iran, Afganistdn, el increment0 de la habilidad de la OTAN (enfoque 
totalmente opuesto a 1968) y el desarmen2' 

En el primer dlscurso ofrecido por Mark MacGuigan como canciller 
del perlodo 1980-1 982, las palabras dedicadas a la ~ituacion latinoameri- 
cana !as refiri0 a las relaciones canadienses con 10s actores claves de la 
region, y no menciond siquiera el uconflicto centraamericanon, como 
genericamente se reconocla a lar situaciones revolucionarias de Nicara- 
gua y El Salvador, y a la guerra sucia irnpuesta por Estados Unidos. 

Ftle precisamente MacGuigan quien, a1 referirse a los intereses esta- 
docrnidenses en Centrosrnerica, sentencid qtre Estados Unidos pudEa 
contar con la utranquila conformidadm de Canad&.** 

En las postrimerlas de la administracidn dem6crata de James Carter, 
Ottawa apenas decidid interrumpir la ayudsr oficial que ofrecia a El Sal- 
vador y unirse a la resolucidn de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de ese mlsrno aAo, que llarnd at cese del surninistro de armas 
hacia la region, hechos en 10s que resumid la lewe crnica canadiense a la 
actuacic5n de Estados U n i d ~ s . ~ ~  

De esta manera, sin tener Intereses ~nacionalesa en riesgo en 
Centroamerica y a falta de un mecanisrno multilateral al cual adherirse 
que siwiera de contrapeso a la accidn de Washington, el gobierno ca- 
nadiense dud6 y no actu6. Distinta actitud asumieron warias organi- 
raciones no gubernamentales como el Canadian Labour Congress y 
personalidades priwadas canadienses, las cuales participaron en un pro- 
ceso al interior del pals que culrninb en la convocatoria y la publicaclbn 
del informe de un subcornit@ parlamentario, que tratd de articular una 
nueva polltica para la la primera vez en diez anos. 

El subcornit& considerd que el objetivo central de la polftica era 
garantizar la integridad y la seguridad de la sociedad ranadiense a t ravh 
de la prommidn de la estabilidad, entendida como la cccapacidad de las 
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naciones y de la comunidad international para resolver 10s problemas 
con un rnlnirne de violencia y desorden*.25 

El grupo parlarnentario, que realiz6 audiencias pDblicas durante 
dieciseis rneses, recornend6 al gobiernc cambiar sus prioridades de potl- 
tica exterior para dar un mayor espacio a los temas latinoamericanos y 
caribenos. Reclam0 ademas al ejecutivo que condenara las violacianes a 
los derechos hurnanos y los act05 de terrorisma. quien quiera que fuera 
su cornisor, y reconocia el origen de la uinestabilidad regional* en causas 
internas como la pobresa. 

Lamentablemenre, las recomendaciones del texto n o  estuvieron a 
la altura del raronamiento que las precedib, y quedaron nuevamente en 
propuestas corno la concentracibn de la ayuda exterior a paise5 seleccio- 
nados de la mancomunidad caribetla, el aumento del cornercia con Bra- 
sE6, Venezuela y M&xico, y en la exploracidn de la membresfa en la OEA. A 
p e w  de su IimitaciOn e n  ese sentido, debe reconocr2rsete at informe el 
mCrito de que explico e! resurgimiento revolucionario en  la regidn fuera 
de la Ifigica del enfrentamiento este-oeste, punto de vista que trascen- 
dib al gobierno conservador de Brian Mulroney a partir de 1984. 

La guerra de Las Malvinas (7 982) fue una de las crisis regionales que, 
como pocas, dernostrd la esencia de los paradigmas que durante m8s de 
cien aHos han guiado la polltica exterior estadounidense. Al apoyar a Lon- 
dres en su ataque armado contra las fuerzas argentinas que ocuparon el 
archipiblago, Washington olvidd canvenienternente llos preceptos de la 
doctrina Monroe, al respaldar a una potencia extracontinental en sus 
arnbiciones territoriales, frente a un pars del hemisferio 91 cual lo unfa un 
sistema de defensa colectivo. El alarde de fuena brit3nico y el tratarniento 
a 10s prisioneros argentinos conrnovieron a las fcrerzas pollticas latinoame- 
ricanas, que por lo general se solidarizaran con Buenos Aires, a pesar de 
que el pals estaba gobernado por una dictadura militar. El apoyo del go- 
bierno canadiense fue ofrecida sin equfvocos2"al Reino Unido, en el mis- 
rno afio en que aquellos repatriaban su constitucibn desde Londres. Ortawa 
ofrecib a 10s ingleses ayuda n o  militar, al tiernpo que impuso sanciones 
econdmicas sobre Argentina. La paradoja radicaba, sin embargo, e n  que 
se trataba de un gobierno dictatorial argentine, heredero del que Cana- 
dd le habfa vendido a finales de 10s aiios sesenta un reactor nuclear del 
tipe Candu, bajo !a oposici6n interna de ciertos secteres. A pesar de las 
sanciones en rnedio del conflict0 armado, el contrato para la construccidn 
deE alojamiento dei reactor no se cancelb. 

a Id.. pp. 6 y 7. 
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El 20 de febrero de 1983, en un discurso en Santa Lucia, en el mar- 
(:o dc una reunion de la rnancomunidad caribeda de naciones, Trudeau 
st! refirio a la udiversidad ideolbgica~ que existra en la region, a la nece- 
%idad de respetarla y al imperative de no calificar a 10s parses de la region 
s~n~pIemente como comunistas o ~apitalistas.~' El planteamiento pudo 
cons~derarse premonitorio ante 10s hechos acaecidos solo ocho meses 
dcspues en Granada, nacion que fue invadida por Estados Unidos y una 
coalicibn formal de pequehos palses caribefios para remover 10s vesti- 
gEas que pudieran quedar del regimen progresista instaurado en 1979, 
clcspu12s que sus principales fideres fueran asesinados unas horas antes. 
Fn cste caso Canad2 sl asumi6 una posicidn de condena al hechw, per0 
no en solitario, sino uniCndose al Reino Unido y a la mayorfa de las po- 
Icmcias europeas. Los voceros del gobierno se preguntaron en Ottawa 
sr~tlre la nnecesidad y justificacidn legal de la inter~encibn,, ,~~ en Nueva 
York In delegacidn canadiense recibio instrcrcciones para apoyar la Reso- 
111r:rdn 3817 que condend la agresidn, y en  los medios poblicos hubo un 
ny)ccial inter& por la suerte del cccontingente de asesores de ayuda ex- 
IPI canadiense que se encontraban en la diminuta isla. 

Fste era u n  momento en que el gobierno de Trudeau recibia una 
~ l r  i i r t  presibn de Estados Unidos por la aplicacibn de medidas econbmicas 
tlrb corte nacionalista, como la nueva politica energetics y el funciona- 
rinlc>nto de la Agencia para el Control de las lnversiones Extranjeras, que 
111 I r i r  ltle solo alcanzaron resultados modestos, se contraponian al pensa- 
r t \ 1 4 ~ 1  ltu uniforme del Reaganomic. Para algunos analistas canadienses la 
r l i rrLvi l  clerecha de Ronald Reagan vino al poder con la idea de que (<Ottawa 
c*rbtr,iri i en 5u sano juicio ideoldgico y para ponerla de rodillas politica- 
1111>112t:9,3U 

Cn esa coyuntura, el entonces lider de la oposicibn, Brian Mulroney, 
e l t r r \  t!staba a menos de un ano de convertirse en primer ministro, se 
r1.11r1io con el presidenre de Estados Unidos y le asegurb s u  respaldo 
~ ~ t ~ r s r ~ r i a l  a Fa invasidn de Granada, a pesar de lo impopular que era el 
h l : r . l i r ~  en su pals, y argument6 que unuestros amigos necesitan el bene- 
f l r :~r~ rle la duda de tiempo en tiempo, que as1 seanh3' 

' l~r~~ovr?ritrg UlcAmcricas ..., p. 137. 
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POLIT lCR IN'IERNACIONAL 

En el tratarniento de Ios cambios que se produjeron e n  America 
Latina y el Caribe entre '1968 y 1984, result0 singular la relacidn cstabte- 
cida por el gobierno de Trudeau con Cuba, al  menos en 10s anos que 
transitaron entre 1968 y 1976. Si bien correspondi0 a John Diefenbaker 
el merit0 historic0 de reconocer al gobierno de Fidel Castro, por las ra- 
zoncs que haya ado, y a Lester Pearson la decisidn de no sumarse a las 
sanciones colectivas irnpuestas por Washington a partir de 1964, aunque 
dio a sus diplomaticos instrucciones para rnostrarse upasivos>, respecto a 

correspondid a Trudeau asumir u n  papel activo y erewar el nivel 
de las relaciones bilaterales a una magnitud y una calidad nunca antes 
vista y no igualada despues. 

En este caso la politica de diversificacihn del comercio prevista en 
Polltica cxrerior.. . y en la tcrcera opcian si tuvo resultados concretos. y 
posiblemente los mas significativos en el area latinoamericana. Las ex- 
portaciones canadienses a Cuba pasaron de cuarenta millones de d61a- 
res en 1969 a cuatrocientos cincucnta millones en 1981, mientras que las 
exportaciones cubanas a Canadh pasaron de siete a ciento noventa y 
seis millones en el misrno p ~ r f o d o . ' ~  En 1974 se firmb con la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo lnternacional (CIDA) el primer prograrna 
de ayuda al desarrallo quc ofrecia un  pais capitalista a Cuba. 

Poco t iempo despuCs de las clecciones de 1968 corncnzaron a f luir 
en ambos sentidas entre Ottawa y La Mabana delegaciones de diversos 
rangos y perfiles. federales y provinciales, la mas prorninente de las cua- 
les estuvo encabezada por e l  propio Pierre Elliott Trudeau en su condi- 
cidn de primer ministro en enero de 1976. Hasta hoy ha sido dificil 
elaborar un  compendia dondc se encuentren enumeradas todas esas 
delegaciones con el registro de sus participantes y 10s result ado^.^^ 

Las relaciones se desarrollason tanto en el arnbito oficial como en el 
no gubernamental, y se destacaron en este ul t imo grupo las universida- 
des. Como resultado del intercambio viajaron decenas de miles de turis- 
tas canadienses a la isla en 10s inicios dc 10s anas ~etenta ,~"  pesar de 
que en esa fecha la industria dcl ocio no era una prioridad en la econo- 
rnla cubana, ni estaban creadas la condiciones para el arribo masivo de 
visitantes extranjeros. 

John K~rk ;  Peter McKcnna: Canadd-Cuba. Sesenta anos dc rcfaciones bll~?tcraIes, 
p.117. 
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Las bases de esas relaciones, fortalecidas entonces, permitieron que 
r:l vinculo bilateral sobreviviera y se expandiera por fuerra propia duran- 
tc los aAos deb rnandato conservador de Brian Mufroney, y pudleran 
rclanzarse en 10s %nos del premierato de Jean Chretien. 

A pesar de que a partir de 1976 las relaciones bilaterales se deterio- 
rilran ante la incapacidad canadiense (gobierno y oposic i~n)  de abstraersc; 
dr! sus cornpromisos en el marco de la OTAN, al analizar el apoyo cubano 
nl proceso de independencia de Angola y a la defensa de la soberanla de 
Etiopla, las profundas raices sobre las que se construyd el intercambio 
perrnanecieron vivas y explicaron la relacidn personal establecida entre 
arnbos jefes de estado, honrada de modo pcblico y marcado por Fidel 
Castro al fallecer Trudeau en el 2000. 

Desde la Optica cubana las relacionescon Canads, Vistas integralmente, 
no conocieron un momento rnejor que el perfodo que rnedio entre T 968 
y 1976. La evaluacibn mas cornpleta que se ha hecho al respecto estA 
rrlsumida en las palabras de bienvenida del presideme cubano a! visitante 
r:;inadiense y sus acompahantes, pronunciadas en la ciudad de Cienfuegos 
(!I 28 dc enero de 1976, las cuales tuvieron ademas la virtud no solo de 
r!qslicar el cardcter de los nexos establecidos con Cuba, sin0 tambien las 
~~otencialidades de Canada respecto al continente latinoamericano que, 
llrlr cierto. nunca fueron explotadas en su total magnitud. 

En aquella oportunidad Fidel expresb: ~ E s t a  politica [. . .] de Canada 
I ~ , ~ c i n  Cuba, se explica perferrtarnente bien, porque Canada nunca tuvo 
t . r  mias [, ..I, no tuvo "destino rnanifiesto", no tuvo afanes de anexion 
r 11% lerritorio latinoamericano, nunca realist3 una polftica de agresidn a 
111h l~ueblos de America Latina. Y, realrnente, nunca existieron contradic- 
t 1411ics entre Canada y Cuba, ni existieron contradicciones entre Canada 
y l r  ls dc.rn8s parses de America Latina 1.. .I. Estas tradiciones canadienses 
r l t *  rcspeto y de armonla con 10s pueblos de America Latina, crean a su 
v r h I  Ins bases para el desarrolla de las relaciones de nuestros pueblos 
Iii tcnoamericanos con Canada. Creemos que todos los pueblos de AmBri- 

Latin8 se pueden beneflciar de esas relaciones, y que tambien el pue- 
Iho cnnadiense puede beneficiarse de ellas, y constituir una prueba del 
tq)o de relaciones que deben existir entre 10s pueblos del centro y del 
..trr rle este hemisferio con 10s pueblos del norte de este hern is fer io~.~~ 

Trudeau abandon6 e l  liderazgo del partido y del pals en 1984, y 
(11 j r b  tras de st un vaclo de poder y una ausencia de perspecriva propia 
1~;1";1 aprcciar los temas internacienales, y en particular 10s acontecimien- 
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tos en America Patina, que continub repermtiendo en la polltica cana- 
diense hasta un cuarto de siglo despucs. 

A pesar de que mvchos de Tos objetivos de polftica exterior que se 
propuso no fueron alcanrados y que debid ceder ante presiones de In- 
dolt? interna yen et marco de Eas relaciones intemacionales, Pierre ElEiott 
Trudeau dejd el sello de su impronta personal en la conduccidn de los 
destinos del, pais. Su probada formaci6n intelectual, su sblida cultura 
anglo-francesa y su conocimiento de primera mano de lo5 temas mun- 
diales, te permitieron ver al planeta no solo como el gran mercado para 
realizar las producciones de su pats. 
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LA CRISIS ACTUAL: 
i FINANC1ERA 0 SIST~MICA? 

o c:xiste hoy pr3cticamentc cn el mundo un mcdio, espccializado 
o no, qur! no ~ C ~ I ~ L I C :  diariamente buena p a r k  de sus ediciones 
al analisis dc l a  actual crisis -a la que comenz6 llamdndosele 

subprirnce hipotecartn, lucgo dr! iliquidezy de credito, y ahora tambien 
glob& y en ellos no son pocos 10s reprcsentantes de las clases dom~nan- 
tes que la identifican como financicra, aunque ya, eso si, situando como 
su principal causa la incapacidad de las politicas neoliberales de garantl- 
zar el funcionamiento del capitalismo. Al propio tiempo, presidentes, 
aspirantes a serlo y hasta cl  reciCn elect0 Obama; ex mlnistros, ministros 
y futuror ministros; politicos dc derecha y de isquierda; lo$ funcionarios 
de las organizaciones y organlsmos internacionales, y por supuesto 10s 
economistas de la economla oficial, sc afanan en explicar la crisis como si 
fucra un fenomeno coyuntural y esporAdico, consecucncla dc errorcs, 
desaciertos e imprevis~oncs. 

En tan peculiar contexto cada pais del prlmer mundo se protege -0 
trata de hacerlo- de la debacle, para l o  que se ponen a functonar planes 
de rescates y rnegarrcscates de bancos en quiebra para salvar a Wall 
Street (la economia financiera). mientras que la Main Street (la ccono- 
mla real) continoa detsriorandose. Y corno no hay confianza en  10s pla- 
nes, aunque sean megarrescates combinados -por insuficicntes, porquc 
carecen de financiamiento, porquc n o  atacan los problernas dc fon- 

' Profcsor Li tL I lo~ dcl lnst~tuto S~rpcr~ur d(! Rcl~lc~or~us Intcrr~scio~ii~lr:~ I?,IIII l<o;~ I;,~rr.lil 
(ISRI), 



[lo-, se convocb con urgencia, por el /am@ duck Bush. r? m a  curnbre 
1-4:onbrnica rnundial con la participacidn del G-20 para canstruir *el capi- 
l ;~Iismo de mafianan [N. Sarkozy]. 

Hace hornogeneo el galimatlas anterior que, hasta ahora, las pro- 
prrustas y soluciones pensadas desde el estrstablishmentsan apenas mas d@ 
I t  r nlismo -y nada hace prever que las nueuas dejen de serlo-, pues nin- 
c jt ln,? puede siquiera abordar las verdaderas catlsas de la crisis actual: Ias 
c:t ~nttadicciones inherentes al capitalismo y al neocapitalismo, y la insal- 
v;a t 3 1 ~  cunt rad iccidn entre Estados U nidos -estada-nacion, pa radigma, 
/,;lluarte y gendarme del capitalisrno mundial-, y Estadas Unidos -esta- 
IIO-imperia, devenido estado sobredimensionado. 

Tales contradicciones son consccuencia d@ que, por su propia natu. 
I ;~lt:/n, el capitalisrno potcncia la capacidad productiva del capital, lo 
ryl lc! socava, al propio tiempo, el inmenso arsenal sobre cuyas bases cf 
1 . I I  l i t  nl se realira como tal: las mercanclas. Ello es asi porque el desarrollo 
t lr! I:I% fuerzas psadwctivas hace que el problerna para los productores en 
tol t:;loitalisrno deje de ser de produccidn para pssar a ser de realizacidn, 
I ( E  (lit[! ni rnwcho menos signifique que esten satisfcchas todas las necesi- 
rl,iric:s cle la poblacion rnundial, que no existan harnbrientos -actual- 
~ r r r b r l l o  923 millones, segon la FAO- ni subarimentados -sOmele algunns 
r lr.j:l!r~;~s de millones mas a la cifra anterior-, que tdos  tengarnos vivien- 
1 1 , 1 ,  vc%rt imenta, y disfrutemos de adecuados niveles de salud, educacidn, 
1~~~11,11(:i1niento, recreation.., 

1 r> anterior solo explica que el dinero disponihle por los consumidores, 
1.1 t It-rtrilnda solvente, es menor que la capacidad productiva dispcnible; y si 
(01 I !!I ~:i~pitalismo hay harnbre y los harnbrientos no tienen dinero para corn- 
I tt ." ;~linicntas, iproblema de los hambrientos! La supesprcducclbn de al- 
r l wLr 1~1 . ;  cs tambiCn superproduwidn de viviendas, de mtimenta, de calzado, 
r I r a  rr  1;1l~rias primas, de rnediwrnentos, de seraricios. en fin, de bienes won6 
r i w:t I >  c p~s.  estrictamente, dejnn de serlo al dejar de ses escasos. Recuerdo o 
.ly~ 14 k 1 ;I! Icctor: u n  bien econbrnico -segon la econornia oficial- Hes eswso 
aLt l  I t.l;it:ii~n con la cantidad total que se desea. Par tanto, debe rilcionarsc, 
I r r  11 ~t);rlnir:nte cobrando un pwcio positivoa [Paul A. Sarnuelsonll. Y como 10s 
t L I I~ I I ( !%  I I ( I  E5CilSOS no son rnerconclas, no generan ganancias, la solucibn 
4 ,13 ~~I;lll\lii solv puede ser dejar de producirlos, pues segon la 16gica capita- 
lib.t ;, srllr) st! prod~rce lo que proporciona gannncias, con independencia de 
I,v, I rr.c:c!l;idades reales de la poblacidn, cuya satisfaccibn, sin la obtencidn de 
I ~,II MI II:~;IS, irln contra la naturalera del sistema (aunque s t a  Oltirna vaya 
t r IT~II ;I lit t~aturn'leza del ses humano). 

I'lc:r:is;~rncnte fue l o  anterior 10 que determino que el capitalismo, 
r t l ~ ~ t ' t t ; l / i t < l ~  par t i t  ~uperpmduccidn, abendonara el liberarisrno eco- 



ndmico para convertirse en regulado (keynesianismo) -ruego de la crisis 
de 1929- para pasar despucs. Euego dei fracasu del keynesianismo (con la 
estangflacibn). al neoliberalismo, d que conduje al rnundo a la crisis actual, 

El aumento de la capacidsd productiva no dejd otra opcidn al capi- 
talism~, atendiendo a su ~racionalidadn, que reducir por insuficiente- 
mente Iucrativa su participaci6n en la actividad productiva, y bajo el influja 
del neoliberalisrno y el gran capital -concentrado cada vez m8s en [as 
empresas transnacionales-, acuciado por su afan de lucro, hizo posible 
la urevolucidn consentadoran de Reagan y trasladd sus excesos a la indus- 
trin de las finanzas y la especulacibn, devenida mucho mas Iucrativa por 
10s artilugios monetaristas: desregulacibn, emisiones incontroladas de 
titulos de valor, fondos derivados {hedge founds), concesiones de prCs- 
tamos sin respaldo (hipotecas subprime), fluctoaciones de los tipos de 
carnbio de las monedas, manipulaciones de las tasas de inter&, de 10s 
creditos y de las cotiraciones en las bolsas, haciendo que la especula- 
ciOn, la econornia de casino, se convirtiera en la vfa fundamental de 
obtencidn de ganancias, aunque estas rueran solo ficciones contables. 
Es as1 c6mo el capitalismo (productivo) se convirti6 en neocapitalisrno 
(especulativo) en el que los papeles y activos distan enormemente, sin 
que nadie pueda calcular cudnto, de lo que el rnercado dice que valen. 
Lo anterior agudiz6, hasta nivefes insospechados en la epoca de Marx, la 
contradiccidn fundamental del capitalismo entre el caracler social de la 
produccidn y el caracter privado de 1a apropiaci6n. concentrada esta 
cada vez mas y a escala cada vez mds global, en los grandes especuladores. 

El capitalismo especulativo -o si se prefiere. el reaganomic y su zaga- 
funciond Enicialmente y do manera espectacular para beneticio de Esta. 
dos Unidos que, convencido de la existencia de un nuevo siglo de oro. 
llegd a desentenderse, incfuso, de 10s cada vez mayores d&ficits comer- 
ciales del pals hastn afirmar que ~ l o s  deficits no importan,> [R. Cheney], 
bajo el supuesto de que el resto del munido seguirla financiando indefi- 
nidamente a la dilapidadora economfa norteamericana. 

La anterior hace evidente que Is crisis del neoliberalisrno, a pesar de 
ser global, es, primer0 que todo, la crisis del pamdigma estadounidense 
y del pensamiento unico globalitado por el Consenso dde Washington, y 
hace singularmente manifiesta la crisis de ideas respecto a la evolucidn 
del capitalismo y sus lirnitaciones, to que hace irnposible la cornprensibn 
de fenbmenos tales como la unicidad y n la vez rnultiplicidad de la@) crisis 
coma lo que eslson), frtltn legRimo de las leyes del modelo y del propio 
sisterna capitalists. 

Al rcalizar el an3lisis desde estn bptica, se comprenden en roda su 
complejidad y conseccrencias la(s) crisis actual(es), al propio tiempo que 







de de ella. Los datos anteriores hacen augurar que la crisis, a escala 
global, no ha hecho mas que empezar a pesar de que todavia se sigue 
apostando al desacoplamiento de las llarnadas potencias emergentes, 
olv~dando la dependencia que tienen ellas de sus exportaciones al pri- 
mer mundo y que han provocado una sobreinversion en activos fijos y 
un exceso de produccidn (en terminos de dernanda interna) que no  pue- 
de ser absorbida en su totalidad por sus principales socios camerciales 
afectados por la crisis. 

lntegrando la actual crisis se encuentra la del dolar estadouniden- 
se, la divisa por excelencia, d e  la cual tos paises subdesarrollados acu- 
rnulan, segan las Naciones Unidas, el 75% del tota l  de las depositadas 
en 10s bancos centrales del mundo. No se puede en este context0 dejar 
de recordar que la crisis a la que se hace referencia t iene sus antece- 
dentes en las medidas adoptadas por la administracidn Nixon, que 
desestabilizaran el sistema creado en Bretton Woods y colapsaron el 
mecanismo creado a insrancias del propio Estados Unidos, y para su 
heneficio; tampoco que la desmonetizacifin del oro, consecuencia del 
colapso del que todavia se denomina Sistema Monetario International, 
perrnitio a Estados Unidos continuar aprovechAndosc de su condicidrn 
de emisor de la principal moneda de reserva e hiso posible que el mun-  
do financiara sus excesos. No obstante, nadie duda ya que la nueva 
arquitectura que se anuncia tendrd repercusiones profundas para el 
funcionamiento de Estados Unidos -y del sistema en su conjunto-, y 
cste pals debera cornenzar a saldar su gigantesca deuda con el mundo, 
para to cual debera comenzar por eliminar sus no menos gigantescos 
deficits. 

La Liltirna, aunque n o  por ello la menos importante, de las crisis que 
~ntegran la actual es la arnbiental, cuyas causas se encuentran en la apro- 
piacion -hasta hoy prActicamente gratuita- y el uso indiscriminado y 
d~lapidador por  10s habitantes de 10s paises ricos (el 20% de la poblacidn 
mundial consume lo que el 80% restante) de 10s bienes y servicios que 
presta la naturaleza, y que hace peligrar la propia existencia de la espe- 
cle humana. 

Todo lo anterior permite afirmar que la crisis actual -que no es 
coyuntural, ni espor8dica y mucho menos consecuencia de errores, des- 
aclertos o imprevisiones- afecta, de manera definitiva, el funcionamien- 
to del centro hegerndnico del capitalismo mundial y al propio capitalismo. 
A partir de ahora no serA el rnismo el papel de Estados Unidos en la 
economla y finanzas mundiales, tampoco l o  sera el funcianamiento de la 
cconomla de  mercado y sus instrumentos, incluida las formas d e  
financiam~ento y EI papel del estado en la economia. 



Pero a pesar de que lo dicho es ya evident@, Estados Unidos tratara 
de mantener el statu quo, su situacidn de privilegio en la economla 
rnundial. Por ello adquiere especial importancia el alerta de nuestro Co- 
mandante en Jefe en su carta al presidente de Brasil, aparecida en su 
reflexion <<El encuentro con Lulan: ccQuien sea el gobernante de Estados 
Unidos despues de la actual crisis, necesita sentir una fuerte presion de 
10s pueblos del tercer mundo demandando soluciones en las que partici- 
pen todos y no un grupo de estados>>. 



RECONFIGURACION DEL SISTEMA 
DE HEGEMONIA-DOMINACION 
DE ESTADOS UNIDOS SOBRE AMERICA 
LATtNA Y EL CARIBE. PRlNCIPALES 
TENDENCIAS* 

L a historia de hegemonla y dominacion de Estados Unidos sobre Arne 
rica Latina y el Caribe data de mhs de doscientos anos, y tiene su 
referente en la ofensiva lanzada por 10s circulos de poder estado- 

unidenses denaminada panamericanisrno.' La ubicacidn geografica y su 
tradicional subordinacidn polltica han constituido dos factores favorece- 
dores de la estrategia hemisferica del imperialismo estadounidense, orien- 
tada a consumar la expansidn regional de sus transnacionales frente a 
\us rivales europeos y asiaticos denrro de 10s objetivos, Ilrnites y las posi- 
b~lidades de su lugar y papel en el mundo a finales del siglo XX. Esa 
cstrategia hegemdnica se rearticulo a partir de las caracterlsticas y vulne- 
rnbllldades del capitalismo latinoamericano y caribeno, marcado por la 

' Estc trabajo constituye una vers~dn actualizada de la ponencia presentada en el 
Vlll Scminario de Relaciones lnternacionales ISRI-2008, realizndo dei 23 al 25 de 
abrll dcl 2008 en La Habana. 

" Subdirector del Centro de Estudios sobre America. 
' El panamericanisrno como polltica imperialists hacia America Latina y el Caribe 

cstA ortentado al dominio econdrn~co y pollCico del continente bajo la cobertura de 
la supuesta ~unidad continental* y en funcidn del uinterCs nacional estadouniden- 
sc= Humberto Vazquez Garcla: Dc Chapultepec a la OEA. Apogeo y crisis del 
pannmcricanrsmo, Editorial dc C~enclas Sociales. La Habana, 2001, p.10. 
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preeminencia del neoliberalismo, en condiciones histbrico-concretas, en 
las cuales se interconectaron las particularidades hacia l o  interno del 
sistema interamericano y 10s cambios que se evidenciaron en el sistema 
in te rna~ iona l .~  

Un anstisis academic0 y polltico sobre 10s cornplejos procesos de 
carnbios de correlaciones de fuerzas que se configuran en el escenario 
polltico de la region en 10s inicios del sigto XXl ha de tener en cuenta esa 
historia, la cornpleja dinamica reforrna-contrarreforma, revolucibn-con- 
trarrevolucion, y tener presente las principales configuraciones, 10s nue- 
vos mapas de alianzas, resultado de la multiplicidad de intereses, areas 
de competencias y liderazgos en estas condiciones. 

E l  articulo tiene como objetivo puntualirar las bases fundamentales 
de la reconfiguracion y reinstitucionalizaciOn de ese sistema de hegemo- 
nla-dorninacion continental, sus efectos y tendencias fundamentales en 
el corto y mediano plazos. 

Reconfiguracion, reinstitucionalizacicin y crisis 
del sistema de dominacidn 

Desde finales de 10s afios ochenta, particularmente desde la ultima 
decada del siglo XX, la rnayorla de 10s estudiosos coinciden en denomi- 
narto como el perlodo de control o dominacidn global del sistema de 
hegemonia-dominacidn de Estados Unidos. En este perlodo se intenta 
asegurar a traves de instrumentos de poder -duros y blandos- un orden 
international ajustado a sus intereses de hegemanfa y domination glo- 
bal con instrumentos politicos, diplornaticos y militares, unidos a los eco- 
nbmicos, financieror;, cornerciales, ciberneticas y cornunicacionales, 
reforzando el control global en todos les planos de las relaciones inter- 
nacionales. 

America Latina y el Caribe -su laboratorio natural por excelencia- 
conclulan, de un lado, el llamado proceso depacificacidn, resultado de las 
dictaduras mititares de seguridad national, y se iniciaba la denorninada 
tercera ola democratizadora, a la vez que se produclan las transformacio- 
nes pertinentes que permitieron el proceso de refuncionalizaciOn del sis- 
tema interarnericano orientado hacia una nueva arquitectura hernisferica, 
lo  que favorecio la conformacidn de una comunidad de naciones con 
fundament05 politicos y econdmicos neoliberales que reconfigurd la de- 
pendencia y la sujecidn al  esquema de dominacidn global. 

V t a s e  Jorge Hernandez Martinez: ~ L O S  Estados Unidos y las rclacioncs 
intcramericanas ante el nuevo milcnio~, Cuadernas dc Nuestr~ Arnbrica, nus. 26-27, 
julio det 2000-junio dcl 2001, CEA, La Habana, pp. 131 -1 52. 



Este praceso es valorado por otros autores como neopaname- 
ricanisrno, el cual consideran que es, en u l t ima instancia, una propuesta 
de integracibn continental subordinada de todos los sistemas regionales 
y subregionales a un sistema regional hegerndnico mayor, que funciona- 
ria baja el dorninio deI irnperialismo nor tearner ican~.~  

Las decadas finales del siglo XX constituyeron una expresibn feha- 
ciente de los desarrollos asirnetricos experimentados en  las relaciones 
econbmicas, politico-diplomAticas y militares entre las dos Americas, las 
que han fortalecido la dependencia estructural y funcional de 10s esta- 
dos y gobiernos del hemisferio hacia las necesidades econdrnicas y de 
seguridad det vecino del n ~ r t e . ~  

Las politicas de ajustes neoliberales apIicadas en la regibn desde los 
afios setenta posibilitaron que las elites nacionales de 10s palses latinoa- 
mericanos y caribeAos aceptaran una asociacion subordinada a l  capital 
transnacional tras la falsa promesa de acceso a mercados, tecnologlas y 
capitales, que trajo corno consecuencia la consolidaci6n de poder del 
capital transnacional norteamericano en las economlas nacionales. Este 
proceso profundizd de manera creciente fendmenos corno el desem- 
pleo, la pobreza y la marginafidad en la region. 

Desde el punto de vista polltico estas decadas se caracterizaron por 
la crisis del sistema interamericano, en particular la Organizacidn de Es- 
tados Americanos (OEA), la guerra de Las Malvinas, las intervenciones 
norteamericanas a Granada y a Panama, el conflicto centroarnericano y 
el desarrollo de 10s procesos de integracidn subregionales, as( carno la 
denom inada tercera ola o'e o'emocratizacidn en el continente. 

En este perlodo se produce el derrurnbe del campo sacialista y la 
desintegracidn de Ea Union Sovietica, etapa singular en la historia de la 
humanidad, en la cual Estados Unidos adquiere por  defecto, y como 
resultado de este proceso, una hegemonia en salitario5 en el sistema 
~nternacional que estremece el interamericano y cataliza el proceso de 

' Sobre esta perspectiva sc pucdcn consultar 10s trabajos de Sergio Guerra Vilaboy: 
~Neopanarnericanismo y panarnericanisrno versus ratinoamericanisrno~, revista Cuba 
Socialists, no. 22, La Habana; Alberto Rocha: rNeopanarnericanIsrno y neobolivarismo 
a fines de sigloa, revista America Nuesrra, no. 2 ,  abril-junEo de 1999, AUNA, La 
Habana; Carlos Oliva Campos: ~Estados Unidos-America Latina y el Caribe: del 
panarnericanismo sl neopanamericanismow, AUNA, Cuba (inedito). 
A este proccso John Saxe-Fcrndndez calific6 como  la reglonalizaci6n neomonrolsta 
dcl hernlsferlo occidentalr. Vease ~Mexamerica o la dialectics cntre la macro y la 
m1crorregionalizaci6nw, lVueva Sociedad, no. 143, Caracas, may.-jun, de 1996. 

'' Un anslisis detallado sobre esta hegemonla en solitario se puede consultar en Petcr 
H. Smith. Talons of  the Eagle, Dynamics of US-Latin American Relations, Oxford 
Un~vcrsity Prcss, 1996. 



reinstitucionalizaciBn dei sisterna de hegemonka y domination en el con- 
tinente amerlcano. 

Pilares fundamentales de la reconfiguracidn del sisterna 
dc hegemonia y dorninacidn 

10s anos noventa del siglo X X  marcd el inicio dcl  proceso de 
reconfiguracion y reinstitucionalizacidn6 del sistema de hegemonia-do- 
minacibn continental basado en tres pilares fundamentales: 

1. El establecimiento de la defensa y promocidn de la democracia 
representativa como piedra angular de la doctrina de seguridad 
hemisferica y la institucionaliracidrn de !as Curnbres de las Ameri- 
cas como instancia de ~Concertactbn politican, donde dicte las 
pautas de actuacidn a tos agobiernos democr3ticosn de la regidn 
(pilar politico). 

2. La imposici6n del Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA) 
y 10s Tratados de Libre Comercio (TLC) como mecanismos de la  
integracidn dependiente de America Latina y el Caribe (pilar eco- 
nbmico). 

3. La subordinacidn de las fuerzas armadas latinaamericanas, unido 
al increment0 de su presencia rnilitar en la region (pilar militar). 

Pilar politico: la defensa y prommifin 
de la democracia representativa 

Durante 10s anos ochenta empieza a sentirse con fuerza un conjun- 
to de iniciativas dirigidas al afianzamiento de 10s proceses de transicidn y 
retorno a la dcmocracia como sistema de gobiemo en [a mayoria de 10s 
palses de la region, y como consccuencia una cierta congruencia polltica 
que conlleva at consenso y compromiso colectivo de promover y prote- 
ger este sisterna en el continente. 

Estc proceso de congruencia polltica en los estados tatinoamerica- 
nos y caribenos se cruza en el eje de u n  context0 international que ha 
cambiado, y que continua cambiando, donde Ias proyecciones interna- 
cionales de Estados Unidos se encamina en una ecsuerte de balance (nc- 

Olros autores que han trabajado las tcsis acerca de la  rcinstitucionalizac~fin dcl 
sistema dc dominacibn imperial sobre America Lat~na y el Carib* son Robcrfv Rcgn- 
lado Aluarcz: aEl nucva ordcn mundial y la refurma del sistcrna intcramcrtciln~,*. 
Cuadernos de Nuestra Am&ica. IIQ. 32, agost.-dic, clel 2003. CEA, La Habana, 11 -57. 
y Atnerica Latina entre rcs,glos. Dornir~acidn, crisis, Iucha social y alrcrnatlvas pollricns 
dc 1.4 izquierda. Ocean Prcss. 2006; Luis SuArcz Salazar: Mach Arnb~ici-~ Ut1 sr{jIi> rlc 
vialcncia y dolor (7890-7998), Editorial dc C~cncias Socialcs, La Habijnt!, 2U03. 



1 t:wriamente contradictorio) entre dos rasgos que articulan una especie 
r l r !  patron histdrico que tipifican su cornportamiento hemisfericu: el 
~~~rcrvensionismo intolerantc. de un 'lado, y dc otro, 10s Ilamados princi- 
~ G ' c n  democralicos, ajustados a un mundo diverso y plural=.7 

E t entrecruzamiento de ambos procesos -transicien y retorno a la 
il(:mocracia y eF cornportamiento de Estados Unidos- condiciona la 
r r!oricnPacibn y rePuncionalizacibn de la OEA, que pasa n desempehar un 
ylapel activo en relacidn con el tema de la democracia. A traves de este 
I 111nr se propicis el proceso de afirrnacibn y legalizacidn del principio de 
tIr:lcnsn y prornocibn de la democracia? orientado a legitimar a la derno- 
~.r;~r:ia representativa como aonica forma de buen gobierno en la re- 
I llclnu, sc promueven -y los gobiernos tat inoamericanos y caribeAos las 
.lL.ilrnen como suyas- las aclausulas democr8ticas* en todas las institucio- 
t l tm-,  rlcl sistema interamericano y en 10s esquemas integracionistas y de 
r r111r:crtacibn de la region. Entre las principales transformaciones que se 
1'1 r ~ t l ~ ~ ~ e n  en el sistema interamericano y en particular en el senu de la 
( If A" sr! encuentran !as siguientes: 

Carnbios Pranscendentes en la Carta de la OEA (Protocolo de 
Cartagena 1985-Protocolo dc Washington 1992). 
Creacidn de la Unidad de Prornocidn de la Qemocracia (UPD) (1 990). 
r~Compr0miso de Santiago can la Dcmacracia y la Rcnovacibn de1 
Sistcma Interamericano}> y la Resolucian 7080 (I 991). 
Las Cumbres de las Americas encornlendan a la OEA la instrumcn- 
tacidn y seguimiento de 10s rnandatos en t d o s  los cjrdenes (1 994). 
La Carta OernocrWica lnteramericana codifica fa actuacidn y el 
comportamlento de las estados miembros cn temas coxno demo- 
cracia, derechos hurnanm y observaciun electoral (2001 ). 
La articu taci6n det concept0 gobernabilidad demucrdtica como 
cstrategia de domination clasista a escala hemisferica (2003). 

La esencia y propdsitos fundamentales de este conjunto de trans- 
11 II rri;icione~ cn el siscema interamericano a favor de la defensa y promo- 
I l c r r r  tie la dcmacracia representativa se orientan a aestigmatizar, 
~lr.r.r~n,inar y aislar a Cuba. por ser el: Onico pats en que no impera el 

1. l r l l t *  Ilcnidndct Martinez: Qp. ciC., p. 133. 
VI-.,..~. Itran f i .  Corriero: .IZegirnen dcm0CrBtic~ interamericano: lfmitcs y dilemasa. 
r ' t t . ~ ~ k - t ~ ~ u ' i  dc hlllcstm A m r ~ c a .  no. 33, cn.-jun. dcl 2004, CEA, La Habana, pp. 53-80. 
I'.11,i Irn i~rrdlrfiis rnas ampEio sobre estas transformsciones pucde consultar* a Juan 
A I:orrlc~o: sLa OFA y cl principio dc k 4efcnsn y prommion de la dcrnocrncla. 
I ' I ~ ~ I ~ I H I ~ I L ~ ~ I ~  y 6 a n 1 l ) i ~ ~ ,  Cuildrrrm de IVUCSIM Am&ic#. no. -41, cn.-jun. del 2008. 
( f A 1 :I 1 ~ ; ~ ~ ~ ~ I t l ~ ~ ,  PI>. 89.1 [)n. 
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sisterna capitalista: implantar y legitimar un mecanismo intervencionista 
capaz de frustrar el t r iunfo de futuros procesos de orientacion popular 
en America Latina y evitar que las fuerzas armadas de algun pais de la 
region, por  intereses propios, puedan protagonizar un golpe de esta- 
do n o  autorizado, que ponga en riesgo el nuevo sistema de domina- 
cionn.'O 

Estas transformaciones, carnbios y reformas en el sistema intera- 
rnericano, y en  particular en la OEA -reflejados en las declaraciones y pro- 
tocolos aprobados descle fa XX Asamblca General hasta la Ill Cumbre de las 
Americas- son expresi6n cle 10s principales cambios de orientacion 
institutional y reinstitucionalizacion del sistema de hegemonia-dornina- 
cibn en correspondencia con las transforrnaciones globales y hemisfericas, 
los cuales van configurando el nuevo papel a desempenar por la organiza- 
cifin, particularmente ante la nueva agenda que de manera cornpartida 
se va asumiendo por 10s estados latinoamericanos y caribenos, y que es 
impulsada por Estados Unidos en las Cumbres de las Americas. 

Las Cu~nbres de [as Americas, espacio privilegiado al mas aIto nivel 
de torna de decisiones pollticas en el hemisferio, fueron articulando las 
principales necesidades y prioridadcs, y propiciando las principales trans- 
formaciones en las visiones y posiciones en el rnarco de las relaciones 
interarnericanas. La I y II Cumbres fueron expresion de las principales 
coincidencias y de los principales consensos casi unanimes en  relacion 
con los temas de democracia y del A K A ;  sin embargo, el reconfigurado 
sistema cle hegernonia estadounidense en la region tempranamente 
empieza a erosionarse como resultado de la emergencia de gobiernos 
progresistas en el area. En la 111 Curnbre, en Quebec, aparecen las reser- 
vas de Venezuela en refacion con la c<clausula democrdtica)> aprobada y 
con la fecha de entrada en vigencia del ALCA, mientras que en la Cum- 
bre Extraordinaria de Nuevo Lerin la reserva venezolana refrendo su 
oposicion principista al ALCA y fijo sus diferencias profundas con el mo. 
defo, el tratamiento de las materias especificas y 10s plazos establecidos. 

La IV Cumbre de las Americas en Mar del Plata representa el mod' 
mento de ruptura de 10s consensos en las relaciones interamcricanas en 
10s ultimos quince anos. En ella se produce el agotamiento del esquema 
de concertacion (consenso) utilizado en Ias relaciones multilaterales en 
el hemisfcrio, se quebro el consenso en torno al ALCA, fue fuertemente 
rechazado el Consenso de Washington y se produce la ruptura de la 
unanimidad en el consenso en relacion con la democracia representativa 
como condicidn indispensable para la region. 

Rubcrto I<cgnlndo Alvarcz: Op. ci!., p.  50. 



Pilar econbmico: el Area de Libre Comcrcio de las Americas 
y 10s Tratados dc Libre Cornercio 

La construcci6n de un consenso mayoritarie entre Fas elites politicas 
de 105 palses latinoamerlcanos y caribenos con Estados Unidw tiene la 
intencibn de marchar unidos a enfrentar 10s nuevos desafios econernicos, 
~rrtducido a nivel hemisferico en tres ejes fundamentales: el primer0 res- 
ponde a la apertura de una polltica econbmica neoliberal, a la de 10s 
mercadas nacionales al libre comercio; el segundo a la creacidn de un 
bCoque cornercial hemisferico para enfrentar el impact0 global de 10s blo- 
ques emesgentes en Europa y la Cuenca $el Paclfice; y eE tercero a facilitar 
el liderazgo de las grandes corporaciones ante las nuevas oportunidades 
que encontraban 105 enfoques geoecondmicos en el continent@, Este pro- 
yccto comienza a desarroflarse con el Fanzamiento de la llarnada lniciativa 
piIra las Americas de junio de 1990 por George Bush (padre), y es resulta- 
ttu de la sustitucidn de la rivalidad geoestratCgica bipolar de la guerra frla 
Ixer la geoeconomla multipolar de la posguerra frla.ll 

Estados Unidos, tanto por consideraciones geopollticas como 
cjt!oecondmicas, identifica a America Latina y at Caribe como e l  suminis- 
tr;!dat mds seguro de importantes recursos estrategicos (petrd.Eew, agua, 
(1;is natural, biodiversidad) que necesilan, no solo para continuar ejer- 
clcndo su hegemonla rnundial, sino para garantizar su propia existencia 
i:omo nacion en el futuro. Esta nueva cualidad hace recrudecer y refor- 
/;ir cr saqueo del que han sido objeto las naciones en el hemisferio, y en 
1.1 practica rearticula el sisterna interamericano convirtiendolo en mas 
Iirr~cional a sus intereses. En la medida en que logran redefinir sus pro- 
yrm~ciones estrategicas globales articulan sus proyectos continentales como 
01 lratado de Libre Comercro de America del None ULCAN) y el ALCA, 
(3ropuestas de clam matriz panamericanista que disenb como uno de los 
t ~~ l ;~ rcs  de la reconfiguracian y reinstitucionalizaci~n del sistema de do- 
r!~~rracibn sobre la region a finales del siglo XX e inicios del XXI. Este no 
I+\ iln proyecto concluido en tanto no logren el reposicionamiento estra- 
t rrjicu de todos 10s recursos naturales y humanos que les resulten nece- 

10s para garantizar su seguridad nacionaI.l2 
las respuestas diferenciadas de America Latina ante el prayecto ALCA 

Il;lrr obligado a Estados Unidos a modificar la concepcifin original (ALCA 
rvcjiunal) -propuesta lanzada en la 1 Curnbre de las Americas (1994), en 

" M. Oclal Racr: *North American Frcc Trade*, fwcing Affairs, Fall, EE.UU., 1991, p. 141. 
Ycasr? Carlos Oliva Campos: ~Arnerica Latina y el Caribe frente a la hcgcmonla 
qlollnl dc Estados Un~dos: 10s otros sendcros dcl ALCA*, Cuadernos de Nuesrra 
Amdrlcn, no. 3 4 ,  jul..dic, dcl 2004, CEA, La Habana, pp, 135-191. 



Miami, tras el estancamlcnto de las negoclaciones desde la reunidn mi-  
nlsterial de Quito en el 2002, pasando por el intento de salvarla en la 
m~nisterial de Miami en el 2003-. Frente al resquebrajarniento del con- 
senso tanza la propuesta de un ALCA a la carta o ALCA suave, que con- 
t inua adaptando progresivamente a una estrategia de liberalization 
selectiva flexible que ha comprendido modatidades de negociacidn dife- 
renciadas y slmultaneas, tanto bilaterales como subregionales, orienta- 
das a readecuar su estrategla en un  escenario pos Mar del Plata 2005, en 
que se rompe el consenso en relacion con el ALCA. La respuesta estado- 
unidense ante lo5 obstaculos presentados en la negociacidn de  la pro- 
puesta ALCA fue avanzar sirnultAneamente en la de 10s tratados de libre 
comercio bilaterales (Chile, Peru, Panama), y 10s plurilaterales o 
subregionales (como el Cafta + Republica Dorninicana) encuentran su 
cont~nuidad. Otros TLC se encuentran en d~ferentes estadios en agenda 
de negociacion, como el TLC Andino y eI bilateral con Cofombia. 

Pilar militar: la subordinaciun de las fuerras armadas latinoamericanas 
unido al increment0 d e  su presencia mi l i tar  en la reg ion  

El establecimienta de una estrategia de seguridad nacionaf de Esta- 
dos Unidos -en el 2002 y la version actualizada en el 2006- incluye la 
definition de las prioridades y nuevos enemigos, convirtiendose en 
rcguladora de la proyeccion polltica y militar. 

Los atentados terroristas del 1 I de septiembre det 2001, al igual 
que el ataque a Pearl Harbor, div~dieron el atiempo>> estadaunldense en 
un  antes y en u n  despues,'Ves permitid a la administracibn de Gcorge 
W Bush delinear un nuevo cntorno internacional e introducir u n  con- 
j un to  de transformaclones para incrernentar su hegemonla y poder glo- 
bal. De hecho, esta nueva configuracion de un estado de seguridad 
nacional en torno al eje d ~ '  la guerra contra el terrorism0 constituyo el 
elemento articulador del nucvo ciclo de hegemonla a escala global. 

La llamada cruzacia mundial contra el terrorism0 rnarcd un punto 
de inflexion en materia de politicas de seguridad y u n  nuevo reor- 
denamiento  de la  agenda global  y hemisferica en que la  lucha 
antiterrorista se coloca cn primer plano. 

La estrategia dc seguridad nacional de Estados Unldos coloca a la 
nacibn como paladin y salvaguarda internacional -policla internacional- 
de esta gucrra. Sus principales objetivos son desarrallar una nueva po- 

' I  VCasc Iwhcl Jaramitlo Edwards ~ E s t a d n s  Unidos y la conforrnacidn dc un nuevo 
cnlorno glob;ll~~. Crladur~mr dc N~~rsrrii ArnFrtca, no. 29, en gun clcl 2002, CEA, La Ha- 
tiona, pp. 29-48 



Ilt 1r.i) intervencionista, particularmente en ei Media Oriente, con el apo- 
yc 1 t lc la OTAN; modificar la agenda de seguxid;~d; visualizar nuevas ame- 
r l i l / ; l s  y enemigos; disenar nuevas alianzas: modificar la5 estrategias y 
r*r~lrcntar su perdida relativa dc hegemonfa econdrnica con una mayor 
prr!sencia palltica y militar." 

La cstrategia de la guerra contra el terrorism0 como pane de la 
rt?corlfiguracibn del sistema de hegemonla asegura un conjunto de nue- 
vos acuerdos militarcs y de cooperacibn en terrninos de seguridad cntre 
W;lshington y gobiernos latinoamericanos y caribenos que permiten el 
tlosplregue de nuevor centros operativos de avanzada en El Salvador, 
tlnriduras, Colombia, Ecuador y PerO, que refuerzan las ya instalados en 
1;1 tjase naval de Guantanarno, Puerto Rico y en Aruba y Curarao. A ello 
\(! suman las reunianes y maniobras impulsadas por ta Junta Intcra- 
~ n t ~ i c a n a  de Oefensa (JID). la agenda militar y el cntrenamiento de 10s 
111 lrlcipales cuadros m~ l~ ta res  latinoamericanos y caribenos en las acade- 
I ~ ~ I ; I S  escadounidenses, asi como el creciente increment0 de la presencia 
y r:olaboracibn de 10s 6rganos dc seguridad e lntcligencla en paises como 
(:,!r~ndA, Mexico y la zona de la triple frontera (argcntino-brasiteba-paril- 
1 ~ 1 1 ~ 1 ~ ~ ) .  

Toda esta estrategia de seguridad ha fortalecido el dispositivo po- 
I~r~co-mi l i ta r  estadoun~dense en la regibn, que logra subordiriar a la5 
I~rr!rzas armadas latinoamericanas y caribertas a las cxigencias cstra- 
I~>OICQ-militares, geopoliticas y gsoecondrnicas de Estados Unidos Dc 
r3.,ta manera, la estrategia de seguridad nacional estadocr nidenst! se 
I onvlerte en reguladora de la psoyecc~on (roliticu-milltar en el conti- 
~~ilnte, 'Que incluye la definicibn de nwevas prioridades y enernrgos, la 
~jrjtenciacibn de la seguridad rnterna y la necesidad del control de su 
Irt~ntera sur (Mexico-Caribe), e incluyd importantes cambias en la es- 
tructura. funciones y funcionamiento de 10s comandos norte y sur en 
t b l  l~emisferia. 

La ampliacibn y actualizacibn del enfoque de seguridad hemisferica 
1.r1trc las amenazas no tradicionales lncluyb element05 politicos como el 
for t;r lecirniento de las dernocracia y sus instituciones, los dcrechos hu- 
ril;lnos, la consolidation del estado de derecho y la gobernabilidad, la 

.' l.mnlc Zuluaga Nicto: sLas politrcas dc scgur~dad nacional dc Essados Unldos y su 
llnpacto sobru la dcmocracia. Las relaciancs Estadm Unidos-Cobornb~a*, Marcos A. 
GanrlAsqu~, hijo (coordinador): Crisis clc hcgcmonla de Estados Unidos, Siglo XXI  
Cd~lorcs. Clacsv. MCXICO. 2007, pp. 232.246. 

' LUIS Suarcr Salazar qtCr~sa y rccomposicibn dcl sistcma de dmlnaci6n "global" dc 
t rIa(los Uu~c!o%: cl nircvo orden panameri~~noc. Marcos A. Gandaregui. hijo (cardma- 
tlnr) ( I {> crt.. PI). 213.231. 



seguridad humana, elcrnentos soc~ales como el increment0 de la pobre- 
7;t. las arncnazas a la salud incluyenclo la pandemia del VIHlsida, elemen- 
tos mcd~oambicntalcs, cntrc otros. La <<securlt izacibn~~ dc la agenda 
hemisferica incluyd ternas como el narcotrafico, trafico de armas y per- 
sonas, migraciones y relacrones c~vrco-m~litares. 

Estas transformaciones en la agenda de seguridad dleron origen a 
nuevas instituciones interamericanas como la Comisidn lntcramericana 
para el Control del Abuso de Droga (Cicad), el Mecanismo de Evaluacibn 
Multilateral (MEM) en relacibn con drugas y narcotrafico. Se crea el Co- 
mite lnteramerlcano contra el Terrorismo (Ctcte) y ta Cornisidn de Seguri- 
dad Hemisferica (CSH). 

Entre las priorldades cstadounidenses cn la regibn, por caristituir 
u n  dcsafio a su seguridad interna refrendado cn Ea estrategia de seguri- 
dad, se preclsa a Colombia, asociada al tema del terrorismo, narcotrafico 
y la presencia de grupos extremistas. \.a adopcion del Plari Colombia 
constituyd una de las respuestas a csta amenaza que coloc0 al pals como 
terccr receptor mundial de ayuda militar, y el primelo en cntl-cnamiento 
directo dc efectivos militares y ejc dc su polltica an t i na rcd t i~os , ' ~  

Las transformacioncs y refuncionalizaciones experirncntadas en 10s 
ultimas veintic~nco afios en el sisterna lntcramericano cn lo fclndamental 
lograron su 0bjetiv0 principal con el corraspondlenre cfecto espcrado, 
pcro no pr~dieron evitar otros, qujzds indcseados, qua e n  su tslunfalrs- 
mo ebrio posiblemente subvaloraron. 

El  electo esperado y previsto fue la implernentacion y generaliza- 
cibn en la reg1611 de las reformas estructurales necesarias que conduje- 
ron a la aplicacion del neol~beralismo con sus correspondientes cxpresiones 
cn l a  politico, economco y militar, resultado de 10s mecanismos dc hege- 
rnonla-dom~nacibn imperial. 

Peru acornpanando a este procsso aparecleron tambien 10s inevita- 
b l e ~  efectos indeseados, como la incapacidad de las elites dominantes 
para conlinuar redistrrbtryendo cciotas de poder politico y econdmico 
cntre 10s diferentes cstratos de su propia clase social; el increment0 en 
escalada de la brecha entre ricos y pobres que polarizo en extremo las 
sociedades y desencadentj l a  crisis politica que convirti6 a las naciones 
en ingobernables; se agudizaron 10s conflictos sociales de tada t ipa, las 
contradicciones clasistas estirnularon las luchas populares de diferente 
cnr3cter reivindicativo: las resistcncias y las luchas sociales condujeron a 
la busqueda de alternativas politicas en la izquierda que favorecio 10s 
triunfos electorales de canclidatos progresistas y procesos polfticos de 



r l~fercnte indolu, y la emergencia dc nuevus lilierazgos politicos en la 
I raq16n quc desafian al sisterna de hegemonfa estadounidense. 

Tcndcncias del sistema de hegemonia-dominacibn de Estados Unidos 
sobre America Latina y el Caribe en el corto y mediano plazos 

En la reconfiguracion del sisterna de hegemonla-dominacidn a cs- 
 la global Estados Unidos rnantendrA el balance geoestrategico, geo- 
politico y militar, en el cual America Latina y el Caribe continuaran 
oct~pando un lrrgar privilegiado en su condicidn de suministradores se. 
quros de importantes recursos (petrdleo, gas natural, agua, biod~versidad, 
c:cnnol y agrocombustibles) que neccsltan para continuar ejerciendo su 
I~cgcmonla mundial, introduciendo 10s reajustes y reacamodos ncccsa- 
I 10s para garantizar su existencia futura. 

En la instrurnentacion de sus estrategias continuaran avanzando en 
Ios postulados propios de la hegemonla y la homogenization regional 
(:orno la defcnsa del libre comcrcio y la democracia representativa, el 
tlcspliegue de politicas y accioncs con distrntos grados dc atcnctdn y 
prioridades por subregiones, en part~cular con sus socios estraregicos y 
(:on los palses de mayor relevancia, en un marco de relaciones bilaterates 
t.ornplejas. Atenderan la configuracidn de la correlacidn de fuerzas en el 
continente y se mostraran m8s preocupados por la cooperacidn, siern- 
i)re qLre no obstaculice sus intereses geaecondrnicos y geopollt~cos. Man- 
tcndrhn 10s enfrentamientos contra Cuba y Venezuela, y con otros a 10s 
rlue consideren hostiles a sus intereses, utilizando entre las herratnientas 
clc presidn 10s compromisos democrdticos y de gobernabilidad dernocrd- 
I lca, to$ condicionamientos a la invcrsibn dirwta. a la ayuda al desarro- 
110, ernpleando las iniciat~vas un~laterales y 10s TLC como estimulo o castigo, 
.ISI como anirnar la creacidn de organizaciones no gubernamentales fa- 
vorab le~ a su estrategia en la region, entre otras. 

Et sfsterna de hegernenia-dorninacion continental seguirA oricntn- 
( lo a evitar o destruir cualquier Intento dc revoluci6n social o reforma 
progrcsista. En virtud de ello se rnantendr6 la politica de recrudecimien- 
to de la politica de bloqueo contra Cuba, y 10s gobiernos de corte pro- 
rlresista estardn sujetos a las condicionalidades y presiones del esquema 
de ccgobcrnabilidad dcrnocr8tica>r, dc mancra quc no tcngan refugio 
l~ajo ta <<sombrilla legitimadora* de las reglas del juego democrstico'dic- 
tadas en la Carta Dernocrdtica Interamericana. 

Sc rnantendra la injerencia y la intervencion imperialista de las Qlites 
pol~ticas defensoras del stat# quo neoliberal en la region, en alianza con 
1;)s transnacionalcs y 10s grandcs mcdios dc cornunicacion, que como 
tundlmcia rc csforzaran por detencr o revcrtir los avances politicos y 





ner en America Latina y el Caribe la denominada gobernabiljdaddemo- 
cratica, estaban convencidos de que dentro de ese esquema no cabrta 
ningon gobierno que desafiara sus intereses, Como esa prernisa no se 
verificb en la  prsctica, se han visto obligados a actuar -de manesa mi- 
lateral en algunos casos, en un marco bilateral en otros y de manera 
diferenciada con sus socios- en tres escennrios subregionales bien dife- 
renciadas: Centroamerica, la regidn andina y el cono suramericano. 

CentroamCrica se rnantendrd como la subregion mas sornetida a 
sus dictados, con permanent@ intromisian en 10s procesos electorales de 
esos parses, incluyendo la arnenaza de repatriacidn rnasiva de inmigrantes 
y la interrvpcidn de las rernesas. Es la subregidn donde mas ha avanzado 
en una prapuesta d e  TLC subregional (con el Cafta plus RepQblica Domi- 
nicana); sin embargo, el triunfo electoral def sandinismo, la emergencia 
de gobiernos de centroirquierda en Guatemala y Honduras, las resisten- 
cias sociales en Mexico y Costa Rica contra 10s TLC, dernuestran que exis- 
ten fisuras en su hegemonla en esta subregibn. 

En la regidn andina Colombia, Perd y Chile continuardn como sus 
principales socios; sin embargo, como situacidn coyuntural incorpora la 
impronta que representan tas fricciones de Colombia con los palses veci- 
nos, en particular con Ecuador, que incorpora elernentos adicionales de 
perdida de credibilidad y de cuotas de hegemonla en el resto de los 
paises de la subregibn. Los procesos politicos liderados por Hugo ChBvez, 
llvo Merales y Rafael Correa avantan a las velocidades propias de sus 
dinarnicas internas dadas las complejidades que imponen los diferentes 
desarrotlos cle 10s actores polfticos nacionales. lndegendientemente de 
los esfuerzos estadounidenses para irnpedirlos, no han podido evitarlos 
ni derrotarlos, y constituiran obsMculos a su hegemonfa. 

En el cono surarnericano las resistencias al proyecto hegemdnico 
estadounidense pasan por el liderazgo brasileilo en el Mercosur y Unasur, 
a 10s intereses nacionales de Brasil y Argentina, al avance o no del Banco 
del Sur, de las propuestas de integracidn energetics, Ios avances o retro- 
cesos de los procesos politicos en el resto de los paCses rniembros del 
esquema. A ello se suma como resistencia adicional la incorporacidrn de 
Venezuela como rniembro del esqverna subregional. 



LAS IDENTIDADES HUMANAS, 
PRETEXTOS PARA LA MANIPULACION 
POLCTICA 

L a polltica puede ser definida genericamente como una actividad 
humana que, mediante unajustificacion ideoldgica, se desarrolla de 
manera interesada para conseguir determinados objetivos; per0 [a 

posicibn ideologica es tarnbien un elemento tecirico significative, por lo 
que segljn se asuma eC concepto, las aproximaciones se vuelven diversas 
en su precision. Cuando en el Bmbito de una sociedad clasista la polltica 
se organiza y estructura de manera sisternica, [a relacidn entre sus inte- 
grantes tendre3 un  car6cter conflictual, y el estado sera instrumento de 
las elites dorminantes de la cornunidad. 

Maurice Duverger acepta que esa lucha se propone como objeto la 
conquista der pcder, y que lo$ vencedores lo utilizan en provecho pro- 
pio; y alguien como Carl Schmitt va mss alla, al referirse a la relacidn 
polftica entre comunidades, y expresa que ella tiene en la guerra su 
maxima expreslbn. E n  cambia, para quienes otorgan a la palltica u n  sen- 
tido etico, tal  empoderamiento se concibe encaminado hacia el bien 
cornon. Cualquiera que sea el caso, lo que interesa ahora es que la acci- 
vidad polltica se manif iesta, coma expresa Thalla Fung, mediante com- 
portamientos subjetivos, a los cuales, siguiendo a Giovanni Sartori, yo 
denominarg poliricos, solo cuando se expresen en ambitos del poder 
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rencla al discurrir reflexivo sobre el Asia de 10s tiempos remotos, y tat vez 
alguna rnencion a 10s pensadores Arabes. 

Por otra parte, el devenlr de las acciones comportamentales de la 
movllldad polltica internacional, desde el atbor de la modernidad a la 
fecha, no puede ser abordado debidamente si n o  se esclarecen al propio 
t iempo las motivaclones, ciertas o supuestas, que han dado origen a 
aquellas. El registro historic0 de las relaciones conflictuales entre actorcs 
politicos en contextos soc~oclasistas muestra como, desde la mas lejana 
ant~gi iedad, la lucha por alcanzar la supremacia del poder sobre una o 
varias comunidades aparece asociada a cuestiones tales como la necesi- 
dad de expansifin yfo recuperation territorial por problemas demografi- 
cos, la posesion de recursos o riquezas propias o ajenas por razones que 
van de la subsistencia al enriqueclmiento y el lucro, la agresicin encami- 
nada a obtener fuerza de trabajo princ~pal o adicional mediante la escla- 
vitud, y a conflictos debidos a diferencias de indote identitaria, es declr, 
problemas con la otreclad. Y aqui se comienza a entrar en materia. 

El dc la identidad -corn0 conjunto de caracteres o circunstancias 
que propician que algulen o algo sea reconocido como diferente a otros- 
parece ser un factor asociativo perenne al resto de las motivaciones, y 
requiere una atencion mas detallada. Hare pues una breve digreston. 
Porque esa caracterizacion inicial pucde ser precisada cle manera parti- 
cular desde las cliversas ciencias sociales que hacen de la identidad su 
objeto de estudlo. Dado su caracter subjetivo, tiene especial importan- 
cia el tratamiento que diversos autores le otorgan desde la sicologia. Asl, 
Carolina de la Torre nos permite avanzar en la interpretacion, cuando 
expresa que la identidad es uno de los mas importantes (cprocesos de 
construction de sentidon. Y hace una prlmera advertencia -que yo com- 
parto- cuando acentua el caracter social de todas las identidades, sean 
individuales o colectivas. En lo adelante, se entendera que solo me re f~e-  
ro a las colectlvas asl entendidas. Y al respecto, mencionare algunas dimen- 
siones, comunes a todas, que resultaran de indispensable consideracion 
al analizar la manipulacion de la identidad como causa o pretext0 para 
el ejercicio de comportamientos politicos. 

Tales dimenslones -segun opina De la Torre y que yo sigo- son r<ca- 
tegorias, que ayudan a entender 10s procesos identitarios, en 10s cuales 
descansa la conciencia de mimidad), q u e  para simplificar definire como 
la condicion de ser uno rnisrno, o sea, l a  cualidad de poseer singularidad 
perrnanente en 10s cambios-; y de tales dimensiones tendre yo en cuen- 
t a  10s pares que, en su relacicin dialectica, poseen mayor inter& desde el 
punto de vista que aqul  se aborda. Me refiero al caracter objetivo y 
subjetivo de la identldad, a la relacion de ig~la ldad y diferencia con el 



otro en la expresidn de la mismidad, a la continuidad y ruptura de su 
proceso, a lo consclente y lo inconsciente de 511 aprehension, a lo cognitivo 
y afectlvo en su consideraciun, a su cafdcter interno y externo, a lo que 
ziene de recibido y adquirido, y a su nivel de homogeneidad y h~teroge- 
neidad en cada caso. En cuanto a su necesidad para la vjda de la especie, 
cxiste consenso entre 10s expertos sobre su caracter existenciat, es decir, 
que ella es inherente al acto de existir. 

Recordare que constieuyen fuentes y tipos de identidad diferentes 
aspectos del vivir humano, tales como el genera, [as edades, el territorio, 
10s contextos socioecon6rnicos, la cultura, la religion y la etnicidad, por 
citar algunos entre 10s mas significativos; que todos ellos pueden hacer- 
se presentes de manera simultanea, individual y colectivamente; y que, 
adembs, segllln el caso y el momenta, uno u otro puede adquirir deter- 
minada preeminencia sobre 10s demds, 

En esta oportunidad me referire solo a la identidad etnosocial, 
debida a tres razones prindpales: 'I) @!la resulta inherente a la mayor 
pane de 10s agrupamientos humanos constituidos historicamente 
como comunidades erntales, que constituyen el objeto de estas reflexio- 
nes: 2) resulta reiterada su articulacibn con el desenvolvirniento de los 
cornportamientos po titicos en diversos escenarios rnodernos; 3) es evi- 
dente el increment0 de su asociacidn conflictual con fendmenos pollti- 
cos contemporgneos. Aqui es donde resulta oportunu recordar el caracter 
exisrencial de la identidad humana, cuando adqiriere connotacionns co- 
lectivas, En palabras de Kurt Lewin, ulos indivicluos necesitan tcncr un 
sentido firme de identificacian grupal para tener y maritener un senti- 
miento de bienestar,,. 

Abrire un breve prentesis sobre el context0 elnosocial. Desde la 
antrupologta poIitica, y refiriendose al proceso de constitution y desarro- 
Ilo de las comunidades, M. N. Jordan dice qque ccuna de las direcciones 
fundarnentales del proceso historic0 que expresan su caracter progresivo 
cs el rnovirniento de la humanidad de formas de desarrallcl social histbrico- 
local hacia otras h~stcrrico-universal (y) de la IirnitaciOn sociocoltura I de las 
agrupaciones de 10s hombres hacia la agrupaci6n universal de su trabajo y 
su comunicacidn. En este camino de diferenciacion y consolidacidn del 
desarrollo social se forrnan comunidades sociohistoricas de los hombres, 
como la tribu, la nacionalldad y la nacidn, que representan determinados 
estadios del proceso historico y a la vez formas de la prActica sociohist6rican. 
Es, en el marco de ese promso, que se produce en sus integrantes una 
identificacidn grupal como a la que se refiere Lewin. 

Para precisar al respecte, dire que M. Erdheim ha enfatizado que 
((la pertenencia a un grupo determinado, constituido cuando menos 
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pos tres generaciones, con una cultura cornon, le proporciona al indivi- 
duo la conviccidn y la sensacion de ser parte de una historia que, viniendo 
del pasado, abarca tambien al futuro y sirve para defenders@ de manipu- 
taciones ajenasn, y es el quien agrega: <<Parece bastante convincente que 
la ruptura de esta perception de continuidad produce malestar,,. 

Sin embargo, es necesario aprehender con arnplituci y una pers- 
pectiva de cornplejidad tales procesos -que Bromley denomina etnosociales-, 
y que una vez manifiestas las condiciones necesarias posibilitan la apari- 
cidn de 10s llamados OES u organismos etnosociales, que son aquellos en 
10s que el arribo al estadio de nacionalidad o nacidn etnica en el con- 
texto de  un desarrollo econdmico sistemico, una densidad demografi- 
ca suficiente, una intensidad cultural comunicativamente alta, y la 
estructura socioclasista correspondiente, originan la aparicion de  u n  
sisterna pollt ico y la construccidn de u n  estado propio. Y al f in  he Ilega- 
do al punto de interaccidn de 10s dos fendmenos que nos interesan: el de 
10s comportamientos politicos, por una parte, y el de las identidades 
humanas, por la otra. 

Porque, en realidad, en esos procesos de 10s que habla Bromley 
desde la etnografla teorica, se manifiestan dos tendencias paralelas y 
concornitantes del devenir hurnano, asentadas ambas en el desarrollo de 
la production y reproduccidn bioldgica y econbmica. Mediante una de 
ellas, la comunidad genera su identidad etnosocial coma resultado de la 
relacidn de convivencia entre sus integrantes en un territorio determina- 
do, con un  objetivo comun, la que se forralece en su relacidn diferencial 
con l a  otredad. La segunda, es l a  de la lucha por el poder, que se origina 
al interior de la estructuracibn socioclasista de la comunldad, debido en 
principio al desenvolvimiento de la divisidn del trabajo y a 10s intereses 
de quienes ocupan 10s niveles de riqueza y poder superiores, que se 
hacen manifiestos a traves de comportamientos politicos. 

Por supuesto que la independencia de ambas tendencias es relati- 
va, puesto que la unidad entre ellas es consustancial. Y es esta unidn la 
que determina la existencia y el crecimiento de la comunidad como un 
todo; pero el estudio por separado de cada una de ellas permite apre- 
ciar cbrno, desde el punto de vista historico, n o  necesariarnente la iden- 
tidad etnosocial tiene que participar, ni siempre ha participado, del 
proceso polltico. Y que n o  son ella y sus derivaciones la causa original n i  
principal, en la mayor parte de 10s conflictos intra, inter o supraestatales 
que por lo general se denominan problemas nacionales. 

Los procesos etnosociales a 10s que me estoy refiriendo, insertos 
siempre en el desarrollo de una deterrninada fosrnacion socioeconornica, 
seglsn la conceptuacidn rnarxista al respecto, parecen ser no mas anti- 



guos que 1 1  000 anos a.n.e., puesto que con anterioridad a esta fecha 
toda la poblacidn mundial -0riginada hace siete millones de ahos en 
Africa- se encontraba organizada en cornunidades etnograficas de 
recolectores y cazadores en el estadio de la barbarie. Como han expues- 
to Darcy Ribeiro y Gordon Childe, entre otros, el proceso civilizatorio 
datado n o  es muy anterior a 3000 a.n.e. Y las grandes diferencias en el 
desarrollo econbmico-social entre las cornunidades humanas existentes 
en el planeta solo cornenzaron a rnanifestarse aceleradarnente, al decir 
de Jared Diamond, a partir de 1 500 me., es decir, coincidentemente con 
la construccidn del estado modern0 en el territerio occidental del cont i -  
nente europeo en el sigto XV y el impulso inicial del capitalismo. 

Debo secordar que, desde el punto de vista histbrico, la religidn fue 
la fuente mBs remota para [a identificacibn de 10s pueblos en todas las 
civilizaciones de la antigtledad en 10s distintos continentes. La identidad 
religiosa se convirtio. por  lo tanto, en el simbolo de mayor signification 
diferencial entre la mismidad y la otredad, tanto individual como corecti- 
vamente. La religion -que en la Europa occidental de nuestra epoca ha 
perdido la mayor parte de su preeminencia en tanto factor identitario-, 
gracias a su tendencia a estimular y constitvic regimenes politicos 
teocraticos, mantuvo y rnantiene en muchas otras regiones ese significa- 
do de manera paralela. sirnultsnea e incl~rso predominante sobre la dc 
caracter etnosocial, a1 agrupar cornunidades afines o diferentes racial y 
Btnicamente, coma en 10s casos det cristianismo ortodoxo en la Europa 
oriental o el islam, en nurnerosas regiones como 10s Balcanes, el Oricntc 
Media y otras, en el resto de 10s continentes. 

En rnedio de la fragrnentacibn polftica y las penurias propias del 
feudalismo en el territorio occidental de Europa tras la caida del imperio 
romano, la ideologia dominante fue la religiosa, y la identidad comljn la 
cristiana. Durante diez siglos, segljn recuerda Federico Engels, en esa 
regidn no aparecleron nuevas nacionalidades ni naciones. Es decir, no se 
desarrollaron las identidades etnosociales. Y 10s diversos conflictos politi- 
cos en y entre 10s nuevos estados, que lentarnente cornenzaban a erner- 
yer, tendlan a adquirir el caracter de guerras seligiosas en el manejo de 
Ias diferenciaciones doctrinarias entre las propias comunidades cristia- 
nas, entre catdlicos y protestantes -cuando comenzd el proceso de la 
Reforma y la Contrarreforma-, y entre cristianos e isl8micos, cuando es- 
tos iniciaron 5u propia expansibn europea. 

En esa etapa transicional en el continente europeo, que ellos deno- 
minaron Edad Media. se produjo un fenbrneno que solo puede ocurrir 
bajo la conjuncion de condiciones tales come las insuficiencias del modo  
de producc~bn vigente y la n o  existencia todavla de su sucesor; la debil 



integration etnosocial originada, entre otras razones, por grandes y 
traurnsticos movimientos demograficos; y la correspondiente fragrnenta- 
cibn politica. Como en otros casos historicos sernejantes -la Francia del 
segundo imperio napolednico, por ejemplo-, el enfrentamiento en equili- 
brio de las clases produce una tendencia hacia el fortalecirniento y la auto- 
nomla transitoria y retativa de la polltica como actividad humana rectora 
respecto a $us determinaciones econdmicas, religiosas y etnosociales. 

Por eso, coma he dicho en  atro lugar, tambien fueron 10s respecti- 
vos monarcas nominales de aquella region quienes se propusieron y lo- 
graron una unification polltica y territoriaI a partir de sus patrimonies e 
imaginaries histbricos. Aproximadamente en el lapso de un siglo y me- 
dio, tras la  guerra conocida como de 10s cien anos y la contencibn y 
derrota de la penetracibn islWtica en el drea. fueron constituidas sendas 
monarqulas unitarias cristianas en Esparla, lnglaterra y Francia. A la lar- 
ga, las respectivas uniones resultaron relativas, y salvo en el caso de la 
Ultirna, hoy continaan existiendo en su seno mas de una comunidad 
histdricamente formada o sus rezagos, que reclaman autonomla o inde- 
pendencia. 

Para cancluir esta referencia histdrica necesaria a ese momento can- 
creto, la reurbanizacion en todo ef territorio (no hay que olvidar que la 
polltica tiene origen urbano) y el desarrollo de las ciudades cornerciales 
en la peninsula ltalica y aIgunos territories germanos hicieron avanzar 
considerablernente la experiencia en el manejo del poder poblico. Am- 
bas clrcunstancias -la creaci6n de monarqulas territoriales unitarias y el 
desarrollo politico moderno urbano- terminaron por crear condiciones 
para la construction de un estado moderno territorial. Como es sabida, 
tardarlan cuatro siglos los italianos y germanos e n  alcanzar sus respecti- 
vas unidades politicas territoriaies, y tres la burguesla e n  tornar el poder 
para sl sola, en [a Francia del siglo XVIII. 

Vuelvo al tema del que hablo, recordando que la construccidn del 
estado modern0 en esos tres palses, y las transformaciones que originrl, 
propiciarcrn al propio tiempo la eliminacidn del sacm imperio romano- 
germano, y con 81 la preponderancia material y espiritual de la iglesia 
catolica en la region, y con ellos. paulatinamente, la de la identidad 
religiosa camo preeminente en las comunidades europeas, y as1 el pre- 
texto para su manipulacidn con objetivos pollticas. E n  Westfalia se pro- 
dujo rambien el inicio de la independencia total de los estados europeos 
y el desarrollo y asunclbn gradual det aparato de administracidn estatal 
por part@ de la burguesia, ya national, en tanto se desarrollaba su rnodo 
de produccidn en cada uno de ellos. Y es aqul donde reaparece el tema 
de la identidad etnosocial y la necesidad de una recapitulacidn. 
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Porque, desde el siglo XV, segun se fortalecib el estado modesno en 
1 ~ 1  occidente de Europa, especialmente como rnonarqula absoluta, el pro- 
(:[!so asurnid dos tendencias complementarias: el desarrollo del sisterna 
~ w l ~ t i c o  del estado moderno en territorio europeo y su expansion como 
4,isterna colonial- al resto del planeta (no solo a continentes desconoci- 
rlos como America y Oceania, o parcialmente conocidos como Africa y 
Asia, sino a otros territories europeos), originando la primera mun- 
t lializacidn. 

Con referencia a la primera tendencia, hay que subrayar que co- 
frienzd mediante un proceso de seleccidn y fortalecirniento de 10s porta- 
{lures rnateriales y espirituales de algunas de las identidades nacionales 
~lnteriores, y la construccibn, a partir de ellos y mediante 10s instrumen- 
10s politicos, juridicos y coercitivos dei estado moderno, de nuevas co- 
ri~unidades dentro de las fronteras ya constituidas, conocidas desde 
ralit.onces como naciones politicas. Es a partir cle ese proceso, y con el 
i l t l jel ivo de disefiar u n  sistema politico para la direccion d e  tales nacio- 
rlcbs, que se desarmllaron la filosofia y la ceoria polrticas propiarnente 
~b~~roccidentales, particularmente en la obra de pensadores de Francia e 
Irirllaterra. Si sus primeros atisbos corresponden a Marsilio de Padua y 
( ; ~ ~ ~ l l e r m o  de Ockam, continua con fuerza en Maquiavelo, Moro  y Bodin. 
I ; I  elaboracion de ese pensamiento politico, casi burgues, culminaria en 
r j r  (lcn sucesivo, como se recordara, con Grocio, Hobbes, Montesquieu, 
Itr l~rsscau, Butke, Kant, Fichte y Hegel, estos tres ultimos alemanes, y ya 
v1115lt0s por cornpleto hacia el tema de la idcntidad etnosocial, que des- 
r l t l  oritonces sera denominada national. Entre otras razones importan- 
I t , # , ,  porque como se sabe, 10s procesos de unificncion de ltalia y Alemania 
r 8 t l  (:I ~ i g l o  XIX se produjeron en condiciones histdricas muy diferentes a 
I.I., tiel siglo XV, lo que obligo a 10s idedlogos de la burguesia, a1 encabe- 
I ,  Ir cn  ambos casos el rnovirniento independentista unificador, a reivindi- 
I . ~ r  \us derechos de autodeterminacidn desde una oposicion no-religiosa 
, I  I In poder monarquico ya constituido desde antes. 

Fue entonces cuando cornertzaron a expresarse tambien un con- 
1 1  I r l t  o de movirnientos quc llegarian a ser denominados nacionalistas, y 
1 1 1  I ( '  reivindicahan sus derechos politicos desde una real o sclpuesta 
1 4  lrarilidad ctnosocial, legitimada por una cultclra artlstica y literaria, y 
.~v,~\;illrlClil durante 10s procesas de unificacion impuestos desde el esca- 
r l o  rnoderno. Basta recordar dos casos paradigmaticos: el de Grecia, 
bbr~rnct ida a1 irnperio otamano desde el propio siglo XV, y e l  de Polonia 
c . ~ ~ i c o  siqlos turbulentos cle inestabilidad politica y social, desastres 

~#t:onbrnicos, guerras con otros estacles europeos y 10s otomanos, tres 
rty~;~st~ciones, reaparicion bajo dominio extranjero- que no alcanzo la in- 



dependencia politica definitiva hasta el siglo Xx. Y un caso exceptional en 
todos 10s sentidos. incluyendo el del problema nacional, que por su com- 
plejidad, extension y trascendencla no puedo matar agul: el de Rusia. 

Al respecto, dire solamente que cuando se produja el desplome del 
irnperio romano de occidente en el siglo V y las tribus germanas del 
nortc; invadieron su territorio para dar inicio a 10s llamados imperius bar- 
baros, en 10s Ilrnites del este ya se encontraban asentadas las tribus eslavas. 
Y que a pesar de 10s rnhltiples intentas de 10s gerrnanos -y tambicn de 
tribus asiaticas desde el este-, su territorio nunca pudo ser sometido 
salvo en algunas areas perifericas. Este hccha, la influencia re1 igiosa del 
imperio de oriente, y las condiciones econdrnicas y geogrdficas, propicia- 
ron la constitucion de tres importantes comunidades de identidad rusa, 
vinculadas historicamente de diversa manera entre si: Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia. El resto del proceso es historia bastante bien conoclda en sus 
aspeclos esenciales hasta la fecha. 

El de 10s movimientos crnacionalistasn es tema aparte que constitu- 
ye hoy abjeto de un debate inacabado en cuanto a su origen, caracte- 
rizacion y clasificacion, que mc llevaria rnuy lejos solo esboaar y agotaria 
eI tiempo de que se dispone, Por otra parte, no se entenderla sin pre- 
cederlo de las ldeas que expongo; pero debe recordarse el importante 
papel desempenado en  todo este proceso par la tradicidn nacional y el 
desarrollo de rnanifestaciones y portadores de la cultura artfstica y We- 
raria. 

La segunda tendencia, mucho mas contradictoria, se corresjmnde 
con la expansion colonial europea desde la de espaholes y portugueses 
en pleno siglo XV hasta !as actuales tendencias del irnperialisrno estado- 
unidense en todo el rnundo. No es este el lugar para hacer el recuento 
de 10s respectivos procesos de 10s otros focas civilizatorios originados 
desde la antiguedad, con anterioridad al  de Europa occidental y parate- 
lament@ a su desarrollo hasta el mencionado siglo XV, Solo recordare 
que por sus propias vias, y en medio de sus condiciones especificas, 10s 
diversos pueblos -a traves de variantes de 10s procesos etnosociales has- 
ta alcanzar algunos de ellos el estadia de OES y construir, sobre la base 
de formaciones econ6rnims sociales propias. otros tipos de estados- 
habian alcanzado niveles civilizatorios equivalentes a 10s del ten-itorio 
occidental de Europa. Me refiero, claro esu, a los de Egipto, India y 
China en Asia; Etiopia y Beni en Africa: y aztecas, maps e incas en Am&- 
rica, entre otros. 

La expansidn europea en un inicio -y la de algunos otros estados 
en el resto de 10s continentes despuss-, en unidn del tIpico desarrollo 
desigual del capitalismo; y la imposici~n -primer0 como colonias y des. 



IIUCS como sociedades econljrnicamente dependientes- de 10s principios 
del estado modern0 en tanto parte de u n  sistema, continuo mediante la 
prirnera reparticion del mundo, analizada por Lenin a principios del siglo XX, 
y tambien, gracias a 10s ajustes de cuentas y nueuas reparticiones de 
lerritorios y pueblos de las dos guerras mundiales despues, de manera 
dlstinta, durante el proceso de descolonizaci6n de 10s anos sesenta del 
pnsado siglo, y obviamente con la guerra a los Noscuros paisesn, especial- 
rnente los localizados en la periferia del sistema, en 10s que aun el proce- 
so no ha podido ni avanzar ni concluir, ni ha retrocedido. 

Aqul se abre, entre otras muchas, una incdgnita que nos conduci- 
r la necesariamente mds alla del tema que estoy abordando. En el plano 
politico se rnanifiesta una ~tensi6nn de gran valor heurlstico -ya sefiala- 
( i n  a mi por el colega Luis Suarez- entre esa construccidn de un sisterna 
rle estados modemos, hoy llamados arbitrariamente estadus-nacidn-dando 
preeminencia a la  Ifnea de pensamiento burgues que Iegitimd te6rica- 
~nente  la construcci6n y consolidaci6n del sistema politico para Ias nue- 
v;~s naciones-, y la avasalladora tendencia mundial de una globalization 
r,;lpilalista neoliberal que subestima, desconoce y sobrepasa la5 fronte- 
r i j S  cstatafes. En realidad, se trata de un tema de teoria politica que 
rtyuiere atencibn y en el que he comenzado a trabajar. 

Y lo prirnero que consider0 necesario subrayar ahora son bas insufi- 
( lvncias y la fragmentacidn con las cuales ha sido estudiada hasta ahora 
r n \ t ; i  ~egunda tendencia expansiva del fendmeno. Es cierto que existe 
1111;1 rica y amplia bibliografia, con estudios monograficos y casuisticos 

Ilczr temas, por regiones, por palses, desde diversas disciplinas cientffi- 
1 ,I>- que constituye una valiosisima e insustituible base de datos para el 
II ,~ l )a jo  de los investigadores; pero tambien l o  es que, salvo las honrosas 
c,nr.epciones de rigor, ta concepcidn de gran parte de ellos y de otros 
1%*,1~1dios de caracter mhs general adolecen de eurocentrismo o parten 
r lr :  c:oncepciones grandemente impregnadas de liberalisma politico, e 
11 lc:luso, en ocasiones, de actitudes discriminatorias y aOn racistas. El 
rrl;~rxismo cldsico, y algunos seguidores, han realizado aportes muy valio- 

p r o  insuficientes. 
SuplirC tales ausencias -dado lo indispensable de completar el pa- 

rlorama antes de resumir el tema central y llegar a conclusiones- con un 
>~~nple esbozo que sirva de referente. Con independencia de las ocasio- 
r i,ilr!s expediciones de exploration de pequeno5 grupos a la India, Orien- 
t { ,  Prbximo, Asia central, China, el Sahara, Mal i  y el Congo; de la  
~*wcopctonal importancia del viaje de Alejandro Magno a la India antes 
tlc nuestra era; y el amplio trasiego de 10s europeos en toda fa cuenca 
Ii152rlrica del Mediterrdneo, no fue hasta el prapio siglo XV que tas fuer- 
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zas politicas dominantes en los estados unitarios recien constituidos de- 
cidieron expandirse en busqueda de pueblos y tierras desconocidas. No 
me introducire en motivaciones y causas, ni en lo que significo para el 
auge de la nueva formacion sacioeconomica del capitalismo que acom- 
panaria esCe proceso, todo lo cual es bastante bien conocido. Recordare 
apenas que, a partir de la llegada de 10s parcugueses a1 Cabo de Buena 
Esperanza en 1487, y la de los espafioles a America, se inicid la creacidn 
del munclo que conocemos. En cuanto a tos llamados poi- la historiografia 
trad icional descubrimientos geograficos -en real idad u na verdadera 
empresa colonial de dimensiones descomunales- existen mas de cincuenta 
hechas Crascendentales en ese sentido entre 1498 y 1909-1 91 1 ,  cuando 
cuiminb con la llegada a 10s polos norte y sur respectivamente. 

En lo que al terna interesa, subrayare como, a partir de las expedi- 
ciones iniciales, 10s representantes de 10s imperios coloniales encontra- 
ron por Codas partes pueblos divcrsos, organizados como comunidades 
historicamente formadas, en diverso grado de desarrollo economico y 
social, con su propio ordenamiento politico, e incluso con estados ya 
construidos, y Iogicamente, con sus propias identidades. La brutal y arbi- 
traria aplicacion por 10s europeos a ellos -con la colaboracion de deter- 
minados sectores de la poblacion colonizada (nativos y criollos de cada 
lugar o de otros)-, de sus estructuras y funcionamientos politicos, no 
solo se desentendio de la traditional relacion de cada pueblo con su 
territorio, sino de la particular identidad etnosocial de cada uno. 

Por mi parte, sin pretender iiquidar el problems, tengo la conviccion 
de que, en dependencia de los condicionarnientos historicas de t iempo y 
espacio, [a reivindicacion actual del derecho a la autodeterminacidn de un  
pueblo ciene, en la mayoria de los casos, motivaciones de preeminente 
caracter politico, yen ellos, la identidad etnosocial no es necesariamente 
el motivador real, aunque si la forma principal en que aquellas se rnanifies- 
tan. En carnbio, las bases sobre las que puede asentarse ese principio del 
derecho international son muy diversas en cada caso cancreto, sea este el 
de un estado o un conjunto de ellos. Hago esta precisidn porque el pro- 
pio proceso expansionista desde el siglo XV introdujo modificaciones muy 
importantes en la presencia territorial de pueblos distintos en una misma 
region, y a l  aplicar el sidema de fronteras especifico del estado moderno, 
escindio o agrupd de manera arbitraria las pablaciones, y origin0 as1 des- 
de ese rnomento conftictos identitarios al interior de cada cornunidad y 
entre aquellas involucradas en el proceso. 

Dada la reiterada mencidn que he venido hacienda, no puedo 
dejar de referirme mas directamente a ese proceso polit ico que origina 
la existencia de imperios y sus tendencias imperialistas: per0 el actual 



dcsarrollo tedrico rnundial sobre el tema no solamente es insuficiente, 
sino muy controverttdo como para poder sintetizar aqul con brevedad 
solo 10s aspectos inherentes al tema de mis refiexiones. Sera llnicamente 
cuestibn de tiernpo que este n h ~ y o  negrom de nuestro universo t e b i c o  
sea resuelto. Mas no debe olvidarse su existencia, ni clejar de ana lizarlo 
desde cualquier teorla de base emplrica desde la que sea posible siempre 
que se manif ieste. 

Retorno a la llnea central del tema. Y como puede cornprenderse 
fAcilrnente, la subjetividad irnplicita en 10s fendmenos identitarios -que 
no por eso dejan de ser fenomenos objetivos- es proclive de muchas 
maneras a conjugarse con la subjetividad especifica de 10s comporta- 
mientos politicos y a ser manipufada, En condiciones de la existencia de 
rclaciones encaminadas a! bien cornon, coma algunos pensadores han 
cxpresado, posiblernente de buena fe, en un pals, una regi6n, un conti- 
nente o todo el planeta, este problema, conocido como naciunal, po- 
dria ser abotdado y resuelto rnediante negociaciones bilaterares o 
mult ilaterales. 

Desgraciadamente. en nuestra epoca al menos, 10s condicio- 
narnientos mundiales originados y fortalecidos pot la nueva globalizaciOn 
clst imperialismo capitalista y el orden unipolar regido por Estados Uni- 
tlos, no solo en el 9rnbito econbmico, sino tambiCn en el sociocultural y 
cl polltico -sin que implique dejar de aptovechar como instrumento di- 
qa~asosio el de la negociaci~n- imponen constantemente niveles de con- 
frantacidn por parte de los clrculos dominantes mundiales ante cualquier 
insatisfaccidn; y consecuentemente la respuesta de 10s pueblos -o secto- 
rtSs de ellos- agraviados, explotados y sometidos hasta devenir guerras 
locales, de baja intensidad o de mayor entidad. 

Es decir, qtte el anAlisis etnosocial, cultural 0 religiose de una situa- 
Elon conflictual debe conjugarse siempre teniendo en cuenta 10s facto- 
res econ0micos y politicos con los que se dirimen intereses geopolIZicos 
!:n o fuera de fronteras, o de elites regionales al interior de un estado, 
clue pretenden satisfacer sus intereses por encima de cualquier otra con- 
\icleracidn, 

Es en estos casos -que constituyen la mayorla- culando a traves de 
t-nuy diversos medios, desde los mss sutiles hasta 10s mas brutales, el 
1)oder politico de los sectores que constituyen el centro de 10s grupos o 
llloques de poder en cuestibn pretenden utilirar, avivar, rnovilizar, azu- 
7nr o simplemente inventar las -justas o no- reivindicaciones de comuni- 
dndes inmersas en confrontaciones histbricas actuantes o latentes, que 
pueden ser  ut ilizadas como motivaciones para desencadenar los conf lic- 
tos e imponer la$ decisiones. Y es aqul donde conviene precisar que la 



manipulacibn politica a la que me refiero es aqcrella que se caracteriza 
por la intenrencion -y permrtanme citar una enciclopedia- ccon medios 
hdbiles y, a veces, arteros, en la polltica, en e1 mercado, en la informa- 
cibn, etc., con distorsidn de la verdad o la justicia, y a! servicio de intere- 
ses particulares~. 

Lo paradojico del asunto estriba en que una simple controversla 
entre poblaciones convivientes o no, con diferentes identidades religio- 
sas, culturales, etnosociales u otras, no tiene por que transformarse ne- 
cesariamente en u n  conflicto bClico, pues de manera simultdnea el 
mestizaje y la transculturacidn avantan por todas partes en sentido de 
su superacidn pacifica; per0 si tal  situaci6n es ma1 rnanejada pot quienes 
deben solucionarla, o intervienen terceros con intereses propios y 
estimotladores del desencadenamiento del conflicto, una vez que este se 
manifieste las reglas que primardn serhn las de la polltica en su forma 
mas agresiva y con cunsecuencias impredecibles. Y con el agravante de 
que en la memoria histb ica de 10s pueblos involucrados quedara por un 
muy largo perlodo -aun si Ilega a solucionarse el diferendo- como un 
seferente de las respectivas culturas que determinard, en buena rnedida, 
los comportarnientos poltticos de un pueblo ante #el otroa, y la tenden- 
cia a su reiteration generational futura, como por ejernplo algunos de 
los conflictos internos entre pueblos de Africa, calificados de manera 
tendenciosa como neotribalismo. 

Se, aunque no me introducire en detalles concretos que todos co- 
nocemos, que existen ejernplos muy tecientes, ante los cuales podrea 
intentarse un analisis de coyuntura a partir de estas ideas. Me refiero, 
cFaro ests, al renowado conflicto de los pueblos asentados en la peninsu- 
la balcdnica y patTicularmente al caso de K6sovo y Servia; per0 tarnbikn 
a1 largo enfrentamiento del pueblo palestino con el estado de Israel, en 
un context0 de aparenre conflictualidad multirreligfosa; o el azuzamien- 
to externo de TaiwAn y Tibet contra China,..; y, ipor quC no?, el de la 
reactivacidn d J  secesionismo en la Bolivia actual; o el del expanslonisrno 
fronterizo de 10s crrculos dominantes proimperialistas det gobierno co- 
lombiano. 

En todos estos casos, y en otros que ya son historia, o en 10s que 
puedan presentarse en el futuro, como el de nuevas proyeccfones 
conflictuales de las grandes minorlas nacionales frente al poder polftico 
en Estados Unidos, merece la pena recordar que la guerra, como mani- 
festacidn extrema de la relacidn entre pue'blos y entre estos y los esta- 
dos, es siernpre, independienternente de la  motivacidn inmediata, el 
resultado del conjunta de cornportamientes politicos que caracterizan a 



11)s detentores del poder de una o de varias partes, en raz6n de sus 
tritcreses, fundamentalmente los econOmicos: y que una identidad, sea 
1;1 que sea, es siempre consustancial a una comunidad histbricamentc 
lormada. y desaparece  lentarnente solo para integrarse con otras, por 
Zrnurnatismos biol6gicos o naturales enddgenos, y por procesos 
gcnocidas y etnocidas de cualquier procedencia sociopolitica. Porque 
crl nuestra Cpoca tambien solo la pollfica es la que utiliza las diferen- 
sins cntre identidades humanas como pretextos para su rnanipulacibn 
~ntcrcsada. 
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EL DERECHO AMBIENTAL 
EN ESTADOS UNIDOS 

De este pueblo del norte hay 
mucho que temm y mucho 

que parece verdad y no lo es, 
y rnucha forma dc grandera 
que estd buena por dentro, 

coma /as esculturas de azucar. 

E I mundo enfrenta hoy mOltiples y significativos problemas ambien- 
tales. Tales fenomenos se estan produciendo rnotivados por 10s im- 
pactos impuestos por un planeta dinamico, y estsn cruzandose 10s 

rlfectos de modelos de conflictos, pobreza y enfermedades. Los cam bios 
que tienen lugar son en realidad carnbios entre las relaciones humanas y 
la naturaleza; son actuales, profundos y se estdn aceterando. Estos cam- 
b~os causados por el hombre al arnbiente global requieren sociedades 
capaces de desarrollar multiples respuestas creativas y estrategias de co- 
la boracibn. 

La tierra es un sisterna que la vida misrna ayuda a controlar, donde 
~ntervienen procesos biologicos, flsicos y qutmicos. El cambio global es 
mucho mas que el cambio clim8tico; es real, se estA produciendo ya y 
acelerando. Las actividades humanas influyen significativamente en el 
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sistema de la Tierra de muchas formas; son claramente identificables e 
iguales a las grandes fuertas de la naturateza en 5u extensidn de irnpac- 
tos: sus magnitudes y niveles de carnbio no tienen precedentes. 

Para enfrentar los problemas del carnbio global, la sociedad necesi- 
t a  normas solidas y efectivns. Desde la antiguedad ha sido asunco de 
estudio politico y filos6fico la proteccion y conservacibn de 10s ecasisremas 
ambientales. Es necesaria l a  existencia de reglas de derecho eficaces y 
eficientes, l o  que explica su importancia creciente para resolver pro- 
blemas politicos, econdmicos, sociales y culturales de la sociedad 
contemporanea. El derecho ambientat es un instrumento que refleja e 
irnplementa la responsabilidad potltica de la sociedad hacia 10s proble- 
mas que afectan nuestro contorno arnbiental. 

Hoy, dentro def carnbio global, el cambio climatico y el sistema terres- 
tre, adquiere gran significacidn el estudio del deraho arnbiental en Es- 
tados Unidos, principal gobierno imperialista, guerrerista, hegemonica y 
violador de los derechos humanos. 

Las pasos dados por Estados Unidos para dar solucidn a 10s probte- 
mas ambientales han servido de base en la legislacibn de varios paises 
desarrollados y subdesarrollados. En muchos casos su aplicacion se ha 
realizado sin tener en cuenta las diferencias culturales, econbmicas y 
sociales exlstentes cntre los diferentes escados. 

Si bien Estados Unidos es mnsiderado como el primer pals que plan- 
tea erigir y consolidar una responsabilidad y una poiftica ambiental, des- 
de el punto de vista estrictamcnte ernbiental su posicion resuRa paradqica 
y verdaderarnente contradictoria. Su gobierno ha suscrito menos instru- 
mentos jurfdicos internacionales que cualquier owe, y no es pane de 
instrumentas de alto perfil, tales como el Protocolo d e  Kyoto sobre el 
cambio climatico; el Convenio sobre Diversidad Bioldgica y su Protocolo 
sobre Bioseguridad: el Convenio de Basilea: la Convencidn de las Nacio- 
nes Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982; eE Convenio sobre la Con- 
servacion de Especies Migratorias de Animales Silvestres, de 1972; y el 
Protocola sobre la Proteccidn de Bienes Culturates en Caso de  Conflict0 
Armado, de 1986, enrre oeros varias de los que ha ratificado o se ha 
adherido a ellas y 10s viola regularmente (Anexo 3). 

Para el gobierno de Estados Unidos nada que pueda afectar los 
sagrados principios e intereses del comercio capitalism, de sus formas de 
propiedad y en especial de las acciones de :as ernpresas transnacionales 
y sus bancos, pueden ser admitidos como base de los instrumentos juri- 
dims arnbientales. Entre sus principales rasgos se hallan: 

Estados Unidos es el gobierno que mayor contaminacidn global 
produce en tados 10s ecosistemas rnundiales, incluyendo el espa- 
cio ultraterrestre y el territorio de su propio pals. 



La utilization de las guerras y 10s conflictos armados corno elemen- 
tos de polltica nacional e international para infundir el terror y el 
miedo entre 10s pueblos y gobiernos. 
La proteccibn del trdfico de armas, de drogas, de seres humanos, 
de  biodiversidad y otros negocios ilicitos, 10s que utiliza corno 
medios de compulsibn y chantaje hacia otros pueblos, gobier- 
nos y funcionarios. 
En nombre de la democracia, la libertad y 10s derechos humanos, 
manipula organism05 internacionales, gobiernos y funcianarios. 
Utiliza la proteccidn del medioambiente como pretext0 para in- 
tervenir en palses, invadir territorios, producir nuevas armas. 
El empleo del derecho ambiental corno instrumento politico para 
justificar sus frecuentes y moltiples agresiones e intervenciones 
contra la naturaleza y la sociedad. 
E l  no derecho, la no cultura, la corrupcidn y el soborno corno 
herramientas permanentes para enervar los sentimientos patri6- 
ticos, eticos y morales de 10s pueblos. 

Esbozo histdrico de l  ambientalisrnoZ 

La preocupacion por el medioambiente del gabierno de Estados 
Unidos es product0 del desarrollo y el crecimiento industrial desde fina- 
les del siglo XIX. Los inmigrantes que llegaron procedentes de Europa 
cornenzaron a residir en su territorio durante 10s siglos XVll, XVlll y XIX, le 
prestaron poca atenci6n al ambientalismo y a la conservacibn de los re- 
cursos naturales existences. Los suelos eran tan abundantes y ricos en 
recursos naturales, que 10s primeros inmigrantes n o  se preocuparon ori- 
ginariamente, en el uso y la adaptation del mundo virtual que les rodea- 
ha, a las necesidades humanas. 

Como contrapeso al esfuerzo supremo de explotacion de 10s recur- 
sos naturales que caracterizaron a 10s gobiernos de Estados Unidos en  el 
siglo XIX surgieron dos corrientes de pensamiento: el conservadurismo y 
el proteccionismo, cuyos movimientos trabajaron unidos para oponerse 
a todo t ip0  de explotacion de las tierras publicas, union que n o  dur6 
mucho ante diferentes criterios sobre su utilidad y aprovecharniento. 

A finales de 10s ailos sesenta del pasado siglo emergi6 una nueva 
fuerza politico-social con el nombre de arnbientalismo. En ese perlodo 
10s bienes materiales eran relativamente abundantes, y sirvid de estlmulo 
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a la calidad de vida. Se habran producido avances en la ciencia de la 
ecologia, el estudio d e  las interrelaciones de las cosas vivientes y el 
mundo natural: se habia originado un gran increment0 en el volumen 
y clases de contaminantes asociados, incluyendo 10s qulmicos, toxicos y 
10s pesticidas. l i b r o s  coma Primavera silenciasa, de Rachel C a r ~ o n , ~  
de 1962, y el de Paul E h r l i ~ h , ~  The Population Bomb, llarnaron la aten- 
ci6n poblica sobre la contaminacidn del mundo natural y el crecimien- 
to de la poblacisn. 

Las agencias tradicionales del gobierno para la conservacidn de 10s 
recursos, tales coma el Buro de Reclarnaciones, el Cuerpo de lngenieros 
del Ejercito, la Comisidn Federal de Energla y el Departamento del Inte- 
rior, eran considerados incapaces para salvaguardar el inter& comun. 

El movimiento ambientalista muy pronto se convirtid en una pode- 
rosa fuerza polftica. El 22 de abril de 1970 se adopt6 en  Estados Unidos 
el Dla de la Tierrq5 cuando millones de personas, principalmentejovenes 
y estudiantes, se rnovilizason en todo el pais para hacer dernastraciones 
en oposicidn a los abusos contra fa naturaleza, contra la guerra de Viet- 
nam y por la democratization de las universidades. Se paralizaron las 
escuelas y centros de estudios secundarios y universitarios, asi como tam- 
bien otras instituciones oficiales y n o  gubernamentales, y varios de los 
medios inforrnativos se hicieron eco de que mds de veinte millones de 
personas se habian movilizado. 

El sistema ju r id ic0  arnbiental de Estados Unidos (Anexo 

La proteccidn del rnedioambiente en Estados Unidos no siempre se 
ha apoyado en u n  conjunto firme de normas y disposiciones juridicas. 
Durante el perlodo 1960-1 969 se aprobaron las primeras leyes de protec- 
cidn de 10s recursos naturales. La conformacidn del derecho ambiental 
se realizd principalmente por leyes especlficas. 

Es a partir de 10s anos setenta del pasado siglo cuando se cornenz6 
a establecer una regulacidn jurldica a nivel federal. Las principales leyes 
ambientales son de naturatesa federal, por cuanto se requiere una aproxi- 
rnacidn unitaria y uniforme, respansabilidad que 10s estados por s l  solos 
no tienen la capacidad suficiente para ofrecer un grado de proteccion 
ambiental al nivel que las circunstancias requieren. 
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No. 11 Inllo-dlelembre 20a8 

El marco regula torio entre /as instancias federal y la estaraP 

Desde sus orlgenes h a  estado caracterizada por la mayor presencia 
y participacidn de 10s estados y 10s niveles locales en el control de la 
contaminacibn. 'En los anos sesenta, y especialrnente e n  los setenta, la 
instancia federal comenzd a tener una mayor participacidn con la apro- 
bacidn de un gran numere de norrnas Utiles, ya mmencianadas (Anexo 3, 
dada la irnposibilidad de los estados para afrontar 10s problemas de la 
contarnfnaci6n. 

Hasta entonces el marco regulatorio estaba determinada por una 
percepcibn sectorial y fragmentada ante la carencia de un esquema inte- 
graI de control de la contaminacibn, tanto desde el punta de vista sus- 
tantive corno procedimental u organisativo. Cada estado solo podfa 
ejercer sus competencias en el Brnbito de su territorio, por lo que la 
cfectividad de las norrnas federales era limitada. 

Con la inexistencia de una estrategia de  proteccibn general a nivel 
federal y la presencia de estados con regulaciones mas laxas que atralan 
a 10s inversionistas industriales hacia su territorio, 10s efectos de la conta- 
minacidn tuvieron una rapida y mayor divulgaci6n en todo el pals. 

La gravedad de la situation anterior cantribuyb a que la instancia 
federal empezara a asumir un papel mas importante y asf frenar 10s efec- 
tos originados en la cornpetencia interestatal desleal, relajarse 10s 
cstandares y regulaciones ambientales por debajo de los estandares exis- 
tcntcs en atros estados. 

Ley nacional de polftica ambienral 7.u 

El origen de esta norma se encuentra en 10s ultimos aRos de 10s 
sesenta como respuesta legislativa ante el despertar de un sentimiento 
arnbientalista ecolbgico que se eestaba conformando en el grueso de la 
sociedad nortearnericana. y que tanto el gobierno corno el poder Iegisla- 
tivo no podian obviar en modo alguno. 

Esta ley no es una ley sustantiva, en el entendido que no impone a 
las instancias gubernamentales la consecucidn de determinados resulta- 
do5 en una materia concreta. La National Environment Protection Act 
(NEPA) de 1969 n o  se aplica ni en  10s estados federados ni  a los ciudada- 
nos particulares. Se trata m8s bien de una ley eminentemente pro- 
cedimental y procedimentalista. Conforme a ella se detalla linicamente 
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el proceso de toma de decisiones y las formas de actuacidn que el go- 
bierno y las agencias federales deben tener en cuenta en sus resolucio- 
nes cuando puedan tener ciertas repercusiones sabre el medioambiente. 
En definitiva, la dimensidn arnbiental alcanza una especial virtualidad en 
el plano del conjunto de las decisiones que puedan adoptarse por  cual- 
quier drgano administrativo, permitiendo al publico en general partici- 
par en ef proceso de toma de decisiones. 

Los aspectos mas relevantes de la NEPA se encuentran en la seccibn 2 
de la ley, lo que resulta en una gram carga valorativa. En el pArrafa 4321 
se afirma en forrna precisa que el propdsito de Fa ley es {{declarar una 
politica nacional que estimule la armonia productiva y agradable entre 
el hombre y su ambiente: para promover esfuerzos que eviten o miti-  
guen danos en el  ambienre y la biosfera, promuevan la salud y el bienes- 
tar det hombre; para enriquecer la valoracion de 10s ecosistemas y 10s 
recursos naturales importantes para la nacidn y establecer un consejo de 
calidad ambientaln. La NEPA se estructura sobre un  eje de tres elemencos 
de mAxima relevancia: 7) la declaracion de una polftica nacional en mate- 
ria de medioambiente; 2) el empleo de medios para prevenir o eliminar el 
daAo general en el ambiente, 3) circunstancia esta que se concreta con 
la implantation de una declaracibn de impact0 arnbiental, que debera 
realizarse ante toda accion relevante a nivel federal que pueda afectar la 
calidad del medioambiente. 

Agencia de Proreccidn Arnbiental 

La Environmentaf Protection Agency (EPA) es dependiente directa- 
mente de la oficina ejecutiva del presidente de Estados Unidos, con una 
estructura bastante compleja. La agencia federal tiene su sede central 
en Washington. Para la correcta administracidn ambiental en el pais, el 
territorio se dividid en diez regiones, dentro de los cuales se localiza una 
oficina regional de  la agencia en Boston, Nueva York, Filadelfia, Atlanta, 
Chicago, Dallas, Kansas City, Denver, San Francisco y Seattle. 

El origen de la agencia respond@ al propbsito de crear un ente 
organizativo en el que este fuere capaz de concentrar en un marco 
institutional arnbiental integrado de accion en la lucha contra la conta- 
minacidn arnbiental. La EPA es el resultado de la agrupacidn de areas o 
carnpos de accidn de hasta diez agencias independientes precedentes 
en el t iempo y entre las que se encuentran la Divisibn de Regulacidn de 
Pesticidas en el Departamento de Agricultura; la Administracibn Federal 
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nacidrn de la discrlrninacbn en el ernpleo, la protection de 10s consumi- 
dores, la salubridad e higiene de Eas ciudades, entre otros. E l  derecho 
ambiental norteamericano presents, adernds, algunas caractertsticas: 

Su principal cuerpa normativo estd integrado por un conjunta 
de disposiciones, que si bien en sus inicios, en las anos setenta, 
cuando se aprueba la mayor parte de ellas, no eran muy exten- 
sas, las continuas modificaciones y aprobaciones posteriores han 
conducido a 10s operadoresjurtdicos (jueces, abogados, fisca les y 
otros) a la necesidad de hacer frente a urnas leyes extensas y corn- 
plejas. En 10s aAos setenta la media de tas normas era de unas 
cincuenta paginas, para sobrepasar las quinientas por cada nor- 
ma en los anos noventa. The Clean Air Act, por ejernplo, en su 
version original tenfa 68 psginas, mientras que en 1990, enmien- 
das introducidas condujeron a una norma de 8Q0, sin contar Fas 
disposiciones de desarrollo, que por s i  solas exceden las diez mil  
paginas. 
En l o  relativo a la tutela ambiental, las principales disposiciones 
de control de la contarninaci6n en 10s rnedios naturales (agua, 
atmbsfera, suelos, etc.) reconocen una accidn publics a 10s ciu- 
dadanos (tit-iren suit)," que les posibilita emprender acciones 
legales contra personas flsicas por incurnplirniento de las condi- 
ciones establecidas en su permiso ambiental. contra una agen- 
cia federal. La seccidn 505 de The Clean Water Act, por ejemplo, 
reconoce e l  derecho de cualquier persona o grupo de personas 
que acredite cierto inter& iniciar acciones legales en el orden 
civil. 
Todo sujeto que pretenda desarrollar una actividad que pueda 
contener efectas dahinos para el medioarnbiente ha de probar 
que en  ese caso concreto la actividad no va a resuttar nociva, 
extremo que nos si t~ la ante una inversidn de la carga de la prue- 
ba que ahora recae sobre el sujeto interesado en el desarrollo de 
la actividad y no en el sujeto que defiende la calidad del medio 
natural, a quien de otro modo le corresponderia probar los efec- 
tos perjudiciales de esa actividad. 

La protection ambiental en la constjtucidn de Estados Unidosl * 
La constitucibn federal de Estados Unidos no recoge una rnenci6n 

expllcita al derecho de 10s ciudadanos a gozar de un medioambiente 

" Derccho a actuar en juicio, derccho a litigar. 
* a T h ~  U.S. Constitutionu, March 4 ,  1789. The New Y ~ r k  Times Almanac 2002, 



i~decuado o sustentable, que aparece hoy en la gran mayorfa de las 
constituciones de America Latina y del Caribe. 

Se han producido intentos doctrinales y jurisprudenciales para re- 
sonocer ese derecho en el seno de la propia constitucidn federal toman- 
da coma punto de partida mediante una interpretacidn en conjunto del 
resto de las disposiciones del texto constitucional, fundamentada sobre 
1;) base de la IX enrnienda. 

Dado que la mayorla de [as regulaciones arnbienals impactan di- 
rcda o indirectarnente en ej cornercio entre los estados, la mrte supre- 
ma raramente determina que las leyes ambientales estdn mas all6 de la 
cornpetencia federal. 

El texto constituciona! no establece una mencidn explicita a! dere- 
cho de 10s ciudadanos a gezar de una protecci6n arnbiental, aunque 
axisten intentos doctrinales y jurisprudenciales al respecto. Los pronun- 
ciarnientos jurlspmdenciales del tribunal supremo federal que han deci- 
trido sobre esta cuestibn han negado sistemfticarnente tal posibilidad, 
t~rostrandose reacio a reconucer ese derecho bien mediante la IX o la XIV 
~arlmienda, ni por cualquier otra di~posicidn en el texto federal, de ah1 
1 lilt la option llltima haya sido la de proceder a su cadministracidnn en 
I ~ v c l  infrainstitucional. - 

Con el fin de resolver esta situacl6n de la falta de mencidn en el 
tr:xtu constitucional, aIgunos estados incluyeron una clausula en sus res- 
I ~rrctivas constituciones, y reconocieron la proteccibn a rn biental como 
~frrrecho consagrado a escala constitucional. Esta sltuacidn existe en la 
r i~~~stitucirjn del estado de Pensilvania (arts. 1 y 27), de Rhode Island 
(.rrts. l y 17). y de 1IlFnais (art. X1.2). 

La enrnienda X de la canstituci6n sesem todas tas facu'trades que 
~- l t ; l  no delega ni prohlbe a los estados, equedan reservadas en 10s esla- 
r l r n  respectivamente o al pueblos. A pesar de la predisposicidn aparente 
Iz,~cia la legislacidn de los estados, en la prdctlca una arnplia cornpeterrcia 
libcleral para la proteccidn,ambientaE se ha desarrollado de la clausula 
t rrrnerclal {art. I, seccidn 8) de la constitucidn, que dice en el pdrrafo 3: 
.. i I congrerjo tendrd facultad para reglamentar el comercio con naciones 
r-alri~njeras. as5 como entre otros estados y con las tribus indiasn. 

En la mayorla de las naciones la facu'ltad parlamentaria estrj sujeta a 
lir~iites constitucionales. En Estados Unidos, por ejernplo, el presidente 
~ ~ r ~ t ? d e  vetar las leyes congresionales, y el congreso debe aprobarla por 
I l l l i t  mayorfa de 213 cualquier proyecto de ley que ri1 d e s e  se apruebe a 
ItrX\ilr deC veto presidential. h s  primeras diez enmiendas de la constitu- 
r h t ~ n  (la declaracidn de derechos y !as siguientes enmiendas) limitan las 
f,~r:ultades del gobierno federal y de 10s estados, La cone suprema e m  
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facultada para determinar si la legislac~on gubernamental viola estos 
derechos fundamentales y, si es as[, vetarlos por inconstitucionales. 

La aplicacidn jurisdictional de la legislacion arnbiental 
en Escados Unidosl 

Por acceso a lajustlcla ambiental se entiende la posibilidad de obte- 
ner la solucion expedita y completa por las autoridadesjudiciales de un  
conflicto jur idic0 de naturalera ambiental, l o  que supone que todas tas 
personas estan cn  igualdad de condiciones para acceder a la justicia y 
para obtener resultados socialmente j u s tos .  

Entre las insuficiencias generales que prescnta la administracidn de 
justlcla mencionaremos: a) la escasa capacidad de respuesta a las necesi- 
dades dc los particulares; b) inexistencia de suficientes operadoresjuridi- 
cos callflcados en ef campo ambiental; c} el costo y el t iempo del l i t igia 
en el caso de pequenas demandas; d) la complejidad cientifico-tecnica 
de 10s casos ambientales, lo que diflculta su comprension y exige prue- 
bas que son costosas; e) la variedad de 10s intereses cn juego, que habi- 
tualmente son intercscs colcctivos y difusos, l o  que hace necesario una 
especiaf dlsponibilidad economics y tecnica para hacer valer sus intere- 
ses; fJ la eventual existencia dc un  interes social que exige a su vez la 
particlpacion de organos publicos (fiscalia, etc.) que l o  representen; g) la 
propia naturaleza del derecho ambiental, que demanda una prepara- 
cldn callficada de 10s abogados yjueces. 

La real idad de la proteccidn ambiental en Estados Unidos 

Lo que slgue a continuacion es un  rcsumen del escrito de Russ Hoyle, 
editor del li bro Gale Environment Almanac:14 

Los asuntos de mayor inter& para el ciudadano norteamericano 
promedio son 10s referidos a su salud y la de su familia. Se esti,rna que de 
ios 120 billones de ddIares aslgnados a la proteccidn ambiental en 1992, 
unos cien billoncs o mas del 80% fueron gastados para mitigar el daAo 
ocasionado al ambiente y a la salud de la poblacion por la contarnina- 
cion toxlca pellgrosa Para el 2000 se cspcraba que 10s gastos ambienta- 
les excedieran [a cifra de 200 billones de dolares. Para el 2020 10s estimados 

" Thomas J. Schoenbau~n; Ronald 1-1 .  Rnscnberg: aEnvironmental Policy Law. Problems, 
Cases and Readings>>. 

I' H o y l ~  Russ (editor): Gale Enviror71nent Almanac. 



{!ran de 314 de u n  trillon, solo para limpiar las sustancias tdxicas peligro- 
#, ,~s del aire, 10s suelos y el agua. 

El descontrol de las invest~gac~ones de armas nucleares, las facilida- 
rlcs de produccibn y desarrollo han estado operando, desde 10s dias del 
I'royecto Manhattan en 10s anos cuarenta, por el Departamento de Ener- 
q la .  La rnagnitud de 10s problemas en ese departamento satieron a la luz 
~ ~ u b l i c a  por primera vez a finales de los afios ochenta del pasado siglo, y 
no han dejado de crecer. E l  Departamento de Energla valor0 la exten- 
\Ion de la contaminacibn en 110 de las mayores instalaciones en 34 esta- 
(10s. Para 1993, unos cuatro mil sitios individuales de desechos peligrosos 
clue ocupaban 26 000 acres hablan sido identificados. 

A su vez, 10s militares habian identificada unos dieciocho mi l  sitios 
potencialmente contarninados en 1877 bases militares, instalaciones na- 
v;~les y otras para la defensa del pals. La mayoria de las poluciones milita- 
I r:s Son causadas por product05 del petroleo, solventes qulrnicos, bornbas 
\In explotar y radiaciones. 

En las instalaciones industriales se identif icaron unos mil doscren- 
tos treinta y cinco sirios de desechos abandonados en t o d o  el pais, 10s 
I lue consideraron riesgosos para la salud humana. Dcsde que se apro- 
Ilr, en 1980 la Ley de Superfund,15 l 6  otros 35 579 sitios potencialmente 
~~c~l tgrosos hablan sido incluidos en la lista de la EPA, que deberlan ser 
cic!~contam~nados, si no por el gobierno federal, bien por 10s gobiernos 
Irjr:ales ylo 10s negociantes privados. Investigadores de la unrvers~dad de 
Itbnnessee llegaron a calcular que el totat de dinero a controlar por 
 per per fund para tales fines seria aproximadamente de 151 billones de 
clolares en 10s proximos veinte anos. 

Asimismo, unos tres mil quinientos de 10s 51 00 sitios activos de de- 
8,~v:hos peligrosos para tratamiento, depositos locales y otras facilidades 
,~lrcdedor del pals, operados por la industrla, requeriran tratarniento 
I o\toso de limpieza. 

Los tanques almacenados en espacios subterraneos con rajaduras y fil- 
I I, 9r:lones en otros 295 000 sitios, que contienen unos cincuenta y seis millones 
I 11 yardas cQbicas de suelo y escombros contaminados, estaban siendo limpia- 
I 105 en u n  prornedio de treinta mil por ano. Solamente la limpieza de tan- 
11~1cs con salideros se calculo para un  costo de unos treinta billones de 
r Ir dares. Se estimo que para el 2020 el costo estirnado serla de 234 billones. 

' Superfund: programa operative bajo autorldad de la  ley Comprehcnsivc 
rrivironmcntal Rcsponsc, Compensation and Liability Act (CERCLA), quc aporta y 
rczrliza actividadcs de rnantenimiento y limpieza de la Environmental Protection 
Agc:ncy (EPA) en  sit105 de prioridad national. 

', I luylc Rirss: Op cit. 



Sobre este mismo asunto, del libro Almanac of the Environment 
The Ecology of Everyday Life (pp. 26 y 27). citade en fas referencias, hr 
tornado unas breves notas: 

Durante sus cuatro dcScadas de operaciones, la industria de fabri- 
caci6n de armamentos ha trabajado en secreto, casi en una for- 
ma culterana de saciedad escudada por leyes de seguridad 
nacional y laxitud burocr$tica. Las recientes revelaciones han 
sido asom brosas. 
En Estados Unidos se arrojan a la atmbsfera cada aho unos vein- 
ticinco millones de toneladas de didxido de azufre. En la planta 
procesadora de urania cerca de Fernald, Ohio, han llevado mi- 
llones de toneladas de desechos radiactivas a pozos cercanos al 
Great Miami River. Partlculas radiactivas han sido lanzadas a la 
atmbsfera, y en fecha tan temprana como 1958 el operador de 
la planta inform6 al gobierno que tanques que contenfan miles 
de litros de radio y otros desechos radiactivos tenlan filtracio- 
nes y estaban derramando. Los tanques todavia estan en servi- 
cio. En la planta Hannford, procesadora de plutonio,  en 
Washington, 200 billones de gatones de desechos han sido derra- 
mados en hoyos, y grandes cantidades de yodo radiactivo fue- 
ron disueltos en la atmbsfera. 
Durante 10s ahos cincuenta y sesenta el gobierno norteamerica- 
no detonb unos ciento veinticoatro dispositivos nucfeares en el 
desierto de Nevada. 

4 Como una muestra de ccautecrltica y franqueza),, el Departamen- 
t o  de Energla h i m  publica una larga lista de accidentes, fallos en 
10s equipos, errores de procedimientos, incidentes contaminan- 
tes y disputas entre ingenieros y sus jefes. 

Las preguntas que quedaron en el ptlblico que conocia esta situa- 
ci6n fueron: iqUC hacer con los millones de galones de desechos 
radiactivos acumulados en las fd bricas constructoras de born bas?, jc6mo 
pagar por la lirnpieza que es necesario hacer?, jcusntos otros cientos de 
billones de ddlares seran necesarios invertir por 10s aflos de negligencia 
am biental? 

Las guerras y 10s confl ictm armados son factores de desesrabiliza- 
cidn y destruccion social y del medioambiente. Estados Unidos ha tenido 

Eduardo Saxe Fernandez: Colapso mundial y guerra. 



un papel relevante en la gran mayoria de las guerras y conflictos arma- 
do$ que se han producido desde la termjnacion de la segunda guerra 
rnundial en 1945 basta nuestros dias, Muchos potitblogos, soci~logos e 
historiadores estiman que el namero de muertos y desaparecidos oficial 
o extraoficialmente, en 10s que ha estado directa e indirectamente 
~nvolucrado el gobierno de Estados Unldos, sobrepasa la cifra de mas de 
treinta miltones. A continuacidn menclonaremos algunos de los fenbme- 
nos mds slgnlficativos: 

6 y 9 de agosto de 1945: bombardeo de las ciudades de Hiroshima 
y Nagasaki con bornbas nucleares de mas de 5 kt. 

* Vietnam: de 1965 a 1975 fueron destruidos por sustancias quirni- 
cas y tdxicas mas de 1 839 950 ha de suelos cuitivados, y resulta- 
ran intoxicadas mas de 650 000 personas. €1 65% de los bosques 
fueron destruidos, 

* 1950-1 960: intemencion rnilitar de Estados Unidos en Corea, 
1970: intervention militar de Estados Unidos en Camboya, 
Guerra del Golfo (1 990): empleo del uranio empobrecido, utiliza- 
do desde 4 977 por Estados Unidos para revestir municiones con- 
vencionales: artilleria, tanques, aviones, etc., y empleado tarnbien 
en la guerra contra Corea, Iraq, Yugoslavia y Afganistan. 
La prdctica regular del terrorism0 ha alcanzado nivelesjarnds pen- 
sados mediante el empleo de torturas, carceles ~Iandestinas en 
diferentes paises, voladura de aviones civiles, buques y otras. 
Realization de mas de dos mil doscientas explusiones de pruebas 
nucleares, en rnuchos casos con una potencia superior a las bom- 
bas de Hiroshima y Nagasaki. 
lnvasidn de Panama, Haiti, Repdblica Darninicana, Colombia, Ni- 
caragua, El Salvador y otros palses. . 
El empleo de arrnas biolbgicas (biotecnol6gicas) y tox icas (quimi- 
cas), bombas de racimo, bombas Idser, bombas de profundidad, 
crbombas inteligentes~~, etc. Cuba Sue victima mas de una vez de 
las armas blologicas y qurmicas. 
El espacio ultraterrestre se proyecta como pollgono de guerra 
mediante el empleo de nuevas armas sofisticadas terrestres, 
subacudticas y en la atrndsfera. 

* Aproximadamente el 25% de 10s conflictos armados originados 
durante los ultimos anos eseuvieron motivados por el apodera- 
mlento de recursos de todo tipo. 
Las fuerzas armadas aparecen organinadas como fuerras de se- 
gurldad privadas y no privadas, incluyendo ademas paramilitares 



y mercenarios contratados mediante empresas transnacionales 
vinculadas o perteneclentes al alto mando militar. 
Aproximadamente 230-245 millones de minas antipersonales se 
encuentran almacenadas, y unos 40-50 millones se hallan enterra- 
das, ocupando unos veinticinco millones de kildmetros cuadra- 
dos de suelos. El nQmero de vlctimas fatales cada ailo es superior 
a siete mil. 
Qestruccion de museos, bibliotecas, teatros, Areas deportivas, 
escuelas y otras instalaciones civiles. Los casos mss recientes fue- 
ron Iraq, Afganistan y Kbsovo. 

Estados Unidos y 10s efectos del cambio climdtico 

Entre los LSltirnos informes y manifestaciones pablicas sobre estos 
fen6menos, se hallan: a) informes del Panel lnternacional General so- ' 
bre el Carnbio Clfrnatico (PlGCC) en marzo de 1978: b), informe en octu- 
bre del 2006 de Nicolds Stern, ex funcionario del  Bance Mundial, 
actualrnente asesor del gobierno ingks, donde aborda los problemas 
relativos a 10s cambios climhticos y planea la urgencia de tomar medi- 
das, considerando la situacidn como un fracaso de la  econornia de 
mercada; c) documental de Al Gore, La verdad incOmoda; d) Informe 
del PNUD sobre Desarrollo Humano, 2007-2008; e) declaracibn de James 
Hansen, principal especialista de la NASA, quien expresd a la AFP: uMe 
ha quedado claro en el curso d e  10s Oltimos atios que tanto e l  poder 
ejecutivo como el legislative han estado fuerternente influenciados por 
los intersses especfficos deP sector de las energfas fdsiless. Y subrayt5: 
*La industria induce a l  error al pQblico y a 10s responsables politicos 
sobre las causas del cambio climdticas. Durante m a  audiencia en el 
congreso, 'Hansen denuncid Zas intwferencias que impiden que Fas in- 
formaciones cientlficas alcancen al prjblico luego de llegar a1 gobierno 
del presidente George W. Bush.18 

La contribucidn al total de las emisiones de gases de efecto inverna- 
dero por  Estados Unidos es muy alta, y el impact0 para el calentamiento 
global se rnanifiesta n o  solo en su territorio, sino en el resto del mundo 
en diferentes sectores, tales corno: a) en la provisidn de agua dulce para 
consumo humano, para riego, para desarrolle de la pesquerla y la 
acufcultura; b) en las zonas costeras, afectando las condiciones de vida 
de diversas especies como les corales, el f i toplancton, el Krill y otros: 
c) en ef nivel del mar, que afecta la vida de todas las poblaciones costeras; 

'@ Cifado por Fidel en su refiexibn aEush. los millonarios y el consumismo y el 
subconsurnom, Grenma. 11 de abrll del 2008. 



c$ la agricultura, e n  l o  refativo at regimen de  lluvias y la sequla; e) a la 
salud humana: f )  en las actividades economicas en general, dado que el 
clima tiene u n  papel decisivo en todas las actividades humanas. 

Las principales causas del calentamiento global estan relacionadas 
con el papel del hombre en actividades tales como produccidn y uso de 
energia, Ia deforestation, la agricultura, actividades industriales no ener- 
geticas y las actividades relacionadas con las guerras, los conflictos arrna- 
dos, el terrorism0 y o m s  actos ilicitos como el trafica de armas, de drogas, 
de biodiversidad, el trafico de seres hurnanos, la pirateria marina y otros 
actos iiicitos. Otra causa importante de la contaminacidn son 10s vehlcu- 
los de motor, cuyo nornero total de Estados Unidos registrados en 1,999 
era de 21 6 308 623, cifra que actualrnente debe estar cercana a los dos- 
cientos cincuenta millones, si no sobrepasa. 

Los estimados de la Agencia de Proteccidn Ambiental de Estados 
Unidos de las reducciones de las ernisiones requeridar para estabilizar 
las concentraciones atmosfericas a los niveles actuales es la siguiente: 
del 50 al80% el dioxide de carbono, del 10 al 20% de metano, del 75 
a1 100% de clorofluorocarbonos, del 80 aI 85% de bxido nitroso. 

Aunque Estados Unidos ratificb el Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio ClirnBtico, actualmente es el Onico pals miembro 
de bas Naciones Unidas que n o  ha ratificado el Protocolo de Kyoto, acuer- 
do complementario en el cual se precisan e instrumentan 10s derechos, 
las obligaciones, 10s mecanismos y 10s institutes que en la convencidn se 
definen en terminos generales. 

Constituyen novedades que introducen el Protocolo de Kyoto: a) me- 
tas cuantificables, expresando limites de emisidn y plazos para su cumpli- 
miento; b) mecanismos para el cumplirniento de las metas, lor derechos 
negaciables de emision, el cumplimiento conjunto de las metas y el me- 
canismo de u n  desarrollo limpio. 

El gobierno de Estados Unidos tiene la oportunidad de apoyar de 
manera importante, en tgrrninos politicos y jurfdicos, el cornbate contra 
el cambio clim8tico. No es suficiente que el gobierna ratifique el Proto- 
c o l ~  de Kyoto, al igual que hizo con la convencidn rnarco, si no que es 
necesario que asuma real y efectivamente el cornpromiso de reducir la 
emisibn de 10s gases de efecto invernadero mediante el no fomento de 
las guerras y los conflictos arrnados, y 10s dernas actos ilegales sobre los 
cuales ellos son sus principales promotores a nivel global. 

Un elemento importante de apoyo estd e n  la construccidn y aplica- 
cidn de la legislacidn nacional sobre cambio climhtico, lo  que supone la 
revisi6n y adecuacibn de muchas normas juridicas vigentes en la instan- 
cia federal yen 10s estados, ast como la creacidn de nuevas normasjuridi- 



cas, de modo que todas ellas concurran a la consecucidn de esos obje- 
tivos en diferentes sectores y en especial los siguientes: a) legislacibn 
sobre recursos energeticos en lo relativo al mejoramiente y sustitucibn 
de combustibles, el ahorro y uso eficiente de energla y las fuentes de 
energla renovable: b) legislacidn sobre recursos naturales e n  ternas re- 
lativos a! increment0 de la captura de carbono, la sustitucidn de emi- 
siones deriwadas del uso de combustibles fbsiles; c) legislacidn de actividades 
agropecuarias, la capa vegetal y 10s suelos forestales; d) las actividades de 
transporte; e) sobre la fabricacidn y constrtlccidn de nuevos armamen- 
tos; f )  la participacibn efectiva en el mecanismo de desarrollo limpie, etc. 

El gobierno de Estados Unidos no es ajeno a los graves probremas 
ambientales globales que se plantean actualmente para Ta humanidad, 
tanto en Enformes oficiales coma de algunas personalidades individua- 
tes, organizaciones ecologistas y una buena parte de la prensa interna- 
cional, como tarnbien por rnedios alternativos de informacibn en internet. 
Una lectura simple a la estructura de administration del derecho am- 
biental en Estados Unidos, con sus diversas agencias, permite dame cuenta 
que los fenbmenos ambientales estatales y globales estdn bajo el control 
de las maximas autoridades ejecutivas del gobierno con sus respectiwas 
agencias {Anexo 'I). Segdn informacidn disponible, existen dos progra- 
mas de investigacidn sobre el cambio climstico (Anexo 4). 

Consideraciones finales 

a Resulta de particular importancia que las estudiantes y profesio- 
nales vinculados con los problemas ambientales conozcan en sus 
elementos fundamentales cbmo estA organizado y funciona el 
derecho ambiental en Estados Unidos. 
Varias de las instituciones jurfdicas presentes en su sistema de 
derecho ambiental se aplican hoy en muchos palses, indus- 
trializados y no industrializados, con experiencias positivas y ne- 
gativas, en dependencia de las forrnas de gobierno, sus sistemas 
econdmicos, politicos y sociales. 
La estructura y organizacidn del derecho arnbiental de Estados 
Unidos responde a normas constftucionales, disposiciones admi- 
nistrativas y procedimentales aprobadas principalmente a pafi i r  
de la segunda mitad del siglo XX, 
El derecho ambiental en su conjunto responde a lo5 sagrados 
intereses de un estado imperialista, hegembnico, ambicioso, egols- 
t a  e individualists. 





AMEXO I 

La adntinistraci6n del derecho ambiental en Estados Unidos 

radiaciones, ruidos, desechos 

Agencias ramales ejecutivas 

1. Presidente 

Responsabilidades ambientales 

Dirigente principal y de vigilancia de 
tadas las Areas 

1 7. Departamento de Justieia ( Litigaciones ambientales 

6. Departamento de Salud y 
Recursos Humanos 

Tierras publicas, energla, minerales, 
8. Departamento del Interior 

2. Oficina de la Casa Blanca 
3. Oficina de Adrninistracidn y 

Salud y recursos humanos 

I 

1 Jrabaios civires, construccibn. 

Coordination polltica del conjunto 
El presupuesto, administracibn y 

dragado y perrnises, control de la / Departamento de Defensa I cantiminacidn de inrfalacioner 

I I Transpork, carreteras, ruidos de I 

11. Departamento de Cornercio 

12 Departamento de Estado 

1 13. Departamento de Transporte I aeropuertos y contaminacibn 1 

militares 
Nfonitoreo de investigaciones 
ocean icas 
Asuntos ambientales 
internacianales 

I petrolera 
I Politica energetics, instalaci6n 

14. Departamento '- '----'- ae tnergla ] petrolera 
1 1 15. Autorla de Tennessee Valley 1 Generacidn erectrica 1 

16. Camit& de Regulation Nuclear 
Licencias y regulation de la energla 

Fuente: Modificada de Campbell-Mohm y otros (1993). Tornado del libro dc David 
Wilkinson Enviroment an Law, p. 6. 





POLfTttk INTERNACIOIAL 

AMEXO 3 



Programas de investigaciones sabre cambio climdtico, bajo la direcci6n 
de autoridades de l  gobierno de Estados Unidos 

Manipulacl6n del clima con fines militares. Nueva arma de destruccidn masiva 

t. *Our Changing Planet* U. S. Global Change Research Program 

-El objetivo central del programa de investigacidn es establecer las bases cientrfi- 
cas en apoyo del prograrna politico nacional e international relativo a los cambios 
naturales y humanos promovidos en el Sistema Tierra Global*. 

uCorno estrategia central de la investigacibn es realifar un balance entre las aetivida- 
des de investigaciones terrestres y espaciales. Estudios in situy estudios tedricos de 
procesos frsicos, qulmicos, biolbgims y geol6gicos estardn complementados con 
un  programa de base espacial para ofrecer observaciones de pardmetros ambienta- 
les claves: Estados Unidos planea el curso de una serie de satelites durante la proxi- 
ma decada para proveer dichas observaciones globales a largo plazo, con un  sistema 
de observacibn de la Tierra a largo plazo en completa operacidn desde 7 9 8 8 ~ .  

Este programa se inicid en 1989 con un presupuesto de 134 millones de ddlares al 
aha, en 1990 se elevd a 659 millones, y a partir de  1992 hasta la actualidad el 
presupuesto pas6 de unos 1100 millones hasta 1 &36 000 para el 2008. Las 
principales agencias beneficiadas con los fondos del presupuesto son la NASA 
(70%). Fundacidn Nacionak de las Cieneias (9,0%), Departamento de Energla (6.9%), 
Ecosistemas Marinos (4,974, Departamento del Interior (3,9%), Departamento de 
Agricultura (4.05%). Agencia para la Protection Ambiental (2,3%), Departamento 
de Defensa y la Organizacidn Srnithsoniana. Los porcientos fueron estlrnados a 
partir del presupuesfo de 1992, pero este puede variar cada aho. Este programa 
esta a cargo de la oficina ejecutiva del presidente. 

II. Proyecto sobre N L ~  nueva arma de destrucci6n masiva. Manipulaci6n del elirna 
para fines militaresm: 

Active Auroral Research Programa (HAARP), radieado en Gokona, Alaska, maneja- 
do por la Fuena ACrea y la Marina de Guerra de Estados Unidos. Toma inicial de la 
fuente alternativa www.rebelion.org. Fragmentos del art leulo de Michael 
Chossudousky, publicado en Granma, jueves 27 y viernes 28 de enere del2005. 
No localizable por internet. 

El programa exist@ desde 1992. Es parte de una nueva generaclbn de armas conce- 
bidas en el marco de la iniciativa de defensa estrategica. Fue presentado al poblico 
como u n  programa de investigacidn cientlfico y acad&mico. 
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LA FILOSOF~A DE LA POLlTlCA 
EXTERIOR DE ESTADOS UNlDOS 

a politica exterior de Estados Clnidos se ha guiado por un pensar 
filosOfico que, de acuerdo con el cursar de 10s anos y las distintas I- ituaciones en las que ese pafs se ha invoiucrado, ha tenido un de- 

terminado desarrollo que radica fundamentalrnente en Ea forma en que 
se han realizado las acciones, aunque en el fondo el objetivo siempre ha 
sido el misrno: defender 10s intereses econbrnicos y politicos norteameri- 
canos. Los gobernantes de turno en el pals norteno se foeron preocu- 
pando de realizar carnbios cosrn&ticos que originaron desarrollo, y fueron 
adaptando la filosofla de su polltica exterior prirnero a la expansion 
territorial, despues a la confrontacidn con el campa socialisra y Ijltirna- 
rnente al lugar hegemonico que aspiran a ocupar dentro de la  comuni- 
dad internacional. 

Despues de terminadas las aventuras que llevaron a manos de Esta- 
dos lllnidos todo el territorio continental -una ancha franja del AtlBnti- 
ce  hasta el Pacifico-, no era ldgico pensar que las ansias expansionistas 
concluyeran, todo l o  contrario, las acciones hablan tenido &xito y esto 
alentd la idea de que !as prdximas 10 tuvieran. Realrnente el costo habla 
sido rninirno, tanto en recursos humanos corno econbmicos, e n  especial 
s i  se le comparaba con el territorio ganado. 

La expansion de las trece colonias hasta el Mississippi estaba total- 
menre legalizada. La compra de la Luisiana por quince millones era un 
regalo. Para comprar la Florida habfan tenido que emplear la fuerra, 

Micrnbro de la Sociedad Cubana de Derecha Intemacional. 



pero cinco millones n o  era mucho por ese territorio. En Texas habian 
quedado como defensores de 10s ~ p o b r e s  colonizadores~~, cuyos dere- 
chos se velan pisoteados por los mexicanos. Al iniciar la conquista de las 
tierras rnexicanas habian desarrollado u n  metodo que permitia salvar Ea 
cara: mandar primer0 10s colonizadores y despues ir a defenderlos, lo  
que con posterioridad a realizarle con @xito en Texas, se aplicd en 
California y Nuevo Mexico, para mas tarde, en un gesto magnanimo, 
retirar las tropas invasoras que llegaron hasta la capital rnexicana y ~ d e -  
valverles~ a 10s mexicanos 5u pals, ctaro est8, sin 10s territories que pasa- 
ron a formar pane de Estados Unidos, por tos que le dieron a Mexico 
como cornpensacidn una limosna de diez millones de dblares. 

Todos estos movimientos estuvieron fundarnentados y ayudaron 
ademas a validar una serie de principios filos0ficos que 10s norteamerica- 
nos fueron desarrollando a la vez que realitaban sus guerras de conquis- 
ta. Pudieramos senalar como uno de 10s apoRes mas notables a esta 
teorfa polltica el realizado por el presidente Thomas Jefferson, que des- 
pues de adquirir la Luisiana ya tenia en su mente tomar la Florida: sin 
embarga, selecciond el carnino de abrir negociaciones con Espana para 
dar confianza a ese pals y poner en practica su metodo, como l e  explico 
en carta al senador J. C. Breckenridge, en 1805: 

~Tenemos reclarnaciones que presentar a Espafia, referentes a terri- 
torios al oeste del r lo Norte o Bravo (aqul se estaba refiriendo concreta- 
mente a sus aspiraciones sobre el territorio de Texas) y mejor todavla al 
este, hasta el rio Perdido, entre Mobila y Pensacota, antiguo l lmite de 
Luisiana (aqul lo hacia en especifico a 10s limites de la Florida occidental). 
Tan pronto esa nacidn entre en guerra (ya se a ~ i z ~ r a b a  la posibilidad de 
una guerra en el continente europeo, principaImente de Francia, aliada 
de Espana contra Inglaterra), si con una mano irnpulsamos fuertemente 
estas reclamaciones y con la otra ofrecemos un precio, seguramente 
obtendremos la Florida. Todo a su tiemporn. 

La filosofla expansionista se habIa estado desarrollando en la medi- 
da en que los acontecimientos se sucedlan, y a un corolario se l e  agrega- 
ba otro, que la hacla mas refinada, per0 ademas, la actualizaba segun 
las circunstancias. Se hablan establecido claramente dos principios: cla 
prenda ambicionada debia mantenerse en las manos rnAs debilesn y Esta- 
dos l lnidos debia aguardar, uen espera paciente~, hasta que se dlera la 
ocasidn propicia para tornar la prenda. La situacidn del momento acon- 
sejaba agregar un nuevo principio: uen el momento diffcil del dCbil, po- 
seedor de la prenda, se debla abandonar la actitud expectante, para 
obrar rapida y energicamente contra esten. Estaba claro que en todos 
los casos debian guardarse las formas yjustificar a toda costa el despojo. 



El otro aporte tebrico para justificar la expansi6n territorial debe 
reconoc&rsele al presidente James Monroe, quien eF 2 de diciernbre de 7 823, 
en su mensaje al congreso, proclam6 la  tristemente Doctrina Monroe. La 
idea principal de t a l  doctrina, respaldada por el poderfo militar de Esta- 
dos Unidos, establecia que 40s  continentes americanos, por la libre e 
independiente condicidn que han asumido y que mantienen, no debe- 
ran ser considerados ya como susceptibles de futura colonizacidn por 
cualquiera de las potencias europeas. La sinceridad y relaciones amisto- 
sas que existen entre Estados Unidos y aquellas potencias nos obligan a 
declarar que considerarlamos peligroso para nuestra paz y seguridad, 
cualquier tentativa de parte de ellas que tenga corno objeto extender su 
sistema a una porcidn de este hemisferio, sea cual fuere. No ~ W ~ Q S  in- 
tervenido ni interwendrernes en las co lonias o dependencias de cualquier 
potencia europea; pero cuando se trate de gobiernos que hayan decla- 
rado y rnantenido su independencia, y que despues de rnadura conside- 
ration, y de acuerdo con justos principios, hayan sido reconocidos como 
independientes por el gobierno de Estados Unidos, cualquier interven- 
cidn de una potencia europea, con el objeto de oprimirlos, o de dirigir 
de algona manera sus destinos, no podrd ser vista por nosotros, sina 
como la manifestaci6n de una disposicilrn hostil hacia Estados Unidos,>. 
Con esto se trat0 de impedir que las potencias europeas coma lnglaterra 
y Francia, mucho mas fuertes que Espafia y que las nacientes republicas 
de origen iberico, fueran un impediment0 a la politica expansionists de 
t stados Unidos. 

La esencia de esa doctrina puede resurnirse en el principio ~ArnCrica 
para los americanos*. Esta bien claro que cuando los estadounidenses 
dicen aAm@ricam, no se estan refiriendo al territorio de Norteamerim 
que ocupa Estados Unidos, sino a todo el contfnente americano, inclu- 
yendo norte, centro, sur y el Caribe; pero cuando dicen *para los arneri- 
canosm, no se estan refiriendo a la5 personas que habitan en el continente 
americano, incluyendo norte, centro, slrr y eI Caribe; lo hacen pensando 
uxclusivamente en los que habitan el territorio de Norteamerica que ocupa 
Estados Unidos. Como puede verse claramente, parece igual, per0 no lo 
es. A la palabra America se le identifica con dos conceptos totalmente 
rlistintos en una frase que tiene cuatro palabras, gracias a la maravillosa 
~nterpretacidn grarnatical estadounidense. 

Muchos que trataron de justificar la Dectrina Monroe la calificaron 
de defensiva, pues planteaban que rnediante ella Estados Unidos se de- 
fendia y a la vez defendla a las republicas latinoamericanas para que no 
cayeran bajo la influencia d e  las petencias europeas, las cuales rnostra- 
ban gran inter& en desarrollar una politica amplia con sus antiguas co- 





el norte: de ahl que a pesar de 10s esfuerzos realizados en distintos mo- 
mentos para anexar el territorio de Canada a Estados Unidos -uno de 
ellos en 1837-, se considerase conveniente dejar ese problema a 10s pro- 
pios pobladores de Canada, no enfrentarse a un pais fuerte cerno Ingla- 
terra, que defendia su colonia en esos territorios y continuar cumpliendo 
con el cdestinofi donde encontraban la menor resistencia, lo cual se con- 
cretd en las posesiones espanolas y 10s palses hispanoamericanos. 

Uno de 10s que se apayb fuertemente en la teorfa del Destino Ma- 
nifiesto para lograr sus aspiraciones expansionista lo fue el presidente 
James K. Polk, que en 1845 recogid 10s frutos sernbrados por Andrew 
Jackson con la incorporacidn de Texas a la nacidn norteamericana, y 
en 1848 termin6 de validar la teorfa con la guerra contra Mexico, gracias 
a la cual Estados Unidos se apoderb de California y Nuevo Mexico. Para 
lograr arrebatar a Mexico esos territorios se utilizaron todos los subter- 
fugios expansionistas acumulados en la experiencia que Estados Unides 
tenla sobre ese tipo de actividad. Se aplicd principalmente la variante de 
Entroducir colonos en las tierras que habian de conquistar y esperar un 
tiempo para que se asentaran, con la idea de posteriormente fomentar 
el descontento y organizar u n  alzamiento de esos colonos, lo  que permi- 
tiria a Estados Unfdos invadir el territorio para aproteger~ a los pobres 
desvalidos que estaban siendo sojuzgados por el poder establecido en 
esas tierras. Tales desvalidos, gracias a la ayuda norteamericana, logra- 
ban su independencia para posteriormente pedir la anexidn a Estados 
Unidos, una formula que en apariencias mantenla la limpieza y el honor 
norteamericano en relacion con ese tipo de actividad. 

E n  cuanto a Cuba, se trataron de aplicar todas esas teorfas por 
parte del gobierno norteamericana para lograr que la isla pasara a ser 
parte de su territorio, ya fuera por compra, anexibn, cesion e inclusive 
fomentando el descontento y organizando expediciones, como la de 
Marciso Lbpez, de la que forrnaban parte un nlirnero de norteamerica- 
nos, y cuyos objetives eran iniciar la lucha para posteriormente recibir la 
ayuda nortearnericana y que el destino rnanifiesto jugara su papel. 

Evidentemente la teorla mas conocida sobre nuestro pals la elabord 
John Quincy Adams, cuando al hacer referencia a Cuba hablo de <la 
fruta maduraw, que corno parte de una ley inexorable de la fisica tendrta 
que caer y caerfa en manos de 10s norteamericanos. 

El 28 de abril de 1823 Quincy Adams, en aquel momento secretario 
de Estado del presidente Monroe, envib una nota al embajador de Esta- 
dos Unidos en Espana donde sefialaba: aEl traspaso de Cuba a Gran 
Bretana seria un acontecimiento muy desfavorable a los intereses de esta 
Uni6n [...I. La cuestion, tanto de nuestro derecho y de nuestro poder 



para evitarlo, si es necesario por ja fuerza, ya se plantea insistentemente 
en nuestros consejos, y el consejo se ve obligado, en el cumplimiento de 
sus deberes hacia la nacidn, por lo menos a emplear todos 10s medios a 
su alcance para estar en guardia contra 121 e impedir lo~.  En esa nota 
detalld tambien 10s motivos del inter& norteamericano por Cuba, y la 
necesidad de preparar el camino para la anexion. La vigencia cfe la esen- 
cia hegerndnica del documento recomienda citar otros fragmentos: 

r<Estas islas (Cuba y Puerta Rico) por su posicidn local son apendices 
naturales del continente norteamericano, y una de ellas, la isla de Cuba, 
casi a la vista de nuestras costas, ha venido a ser, por una mult i tud de 
razones, de trascendental importancia para 10s intereses politicos y co- 
merciales de nuestra U n i d n ~ .  

Censideraba ademas Quincy Adams t an  fuertes e importantes los 
vinculas geograficos, ecdn~rnicos y polfticos que unian a la isla con Esta- 
dos Llnidos que, refiriendose a la necesidad imperiosa de apoderarse de 
ella, apuntaba: 

~ C u a n d o  se echa una mirada hacia el curso que tomardn probable- 
mente los acontecimientos en los prdximos cincuenta afios, casi es impo- 
sible resistir la conviccidn de que la anexibn de Cuba a nuestra repQblica 
federal sera indispensable para la continuidad de la Union y el manteni- 
miento de su integridadn. Y mss adelante declaraba: 

~ P e r o  hay leyes de gravitacidn politics como las hay de gravitacibn 
fIsica, y asi, como una fruta separada de su arbol por la fuerza del viento 
no puede, aunque quiera, dejar de caer en el suelo, asi Cuba, una vez 
separada de Espafia y rota la conexian artificial que la liga con ella, e 
incapaz de sostenerse por sf sola, tiene que gravitar, necesariamente 
hacia la Unidn norteamericana, y hacia ella exclusivarnente, rnientras que 
a la  Unidn misma, en vlrtud de la propia ley, le sera irnposible dejar de 
admitirla en su senon. 

Los esfuerzos expansionistas de Estados Unidos por apoderarse de 
Cuba y por continuar agregando territorios a sus posesiones, ya fuera 
como u n  estado mas, una posesi6n colonial, como Puerto Rico, o territo- 
rios ocupados como la base naval de Guantanamo y las bases militares 
en otros paises del mundo, se pusieran de manifiesto cada vez que ese 
pats tuvo la opertunidad de apropiarse de un territorio ajeno. Mo obs- 
tante, la versibn moderna de la polRica expansionista norteamericana 
esta referida al  saqueo colonial, el intercambio desigual, la explotacion 
de 10s recursos naturales de otras naciones, el control del comercio y 10s 
gravSmenes de la  deuda externa que han puesto en manos de Estados 
Unidos a una gran cantidad de palses, en especial de America Latina, sin 
tener que invadirlos ni anexarlos a la Unidn norteamericana. 



La esencia filosdfica de la polItica exterior norteamericana durante 
el siglo XX no varid rnucho en relacidn con la que fue conformAndose en 
la etapa de la expansi6n territorial; pudieramos decir que esta se fue 
modificando, mas bien arnpliando, acorde con las circunstancias y 10s 
mornentos en que era necesario aplicarla con el fin de proteger los inte- 
reses econdmicos norteamericanos. 

Si bien la primera guerra mundial n o  agregd aportes significativos a 
tal  filosofia, pues al finalizar esa guerra irnper6 en !as clases dominantes 
el esplritu aislacionista, podemos afirmar que al terminar la segunda 
guerra mundia'l la experiencia fue totalmente distintn, ya que Estados 
Unidos se preocupd por proyectarse en distintas ramas de las relaciones 
internacienales, tanta la politica como la econbmica, con el rnarcado 
propdsito de asegurar las inversiones rearizadas durante el desarrollo de 
la contienda, 10s nuevos territories ocupados y en especial las bases mili- 
tares que le permitian mantener una presencia imprescindible para cui- 
dar sus intereses econdmicos, que de Arn&rica se hablan arnpliado hacia 
Europa y Asia. 

La politica de contencibn y el equilibrio de fuersas agregd un nue- 
vo elemento a la filosofia norteamericana: ahora n o  sulamente quedaba 
irnpiicito que en el mornento determinado se Eanzarian a la conquista de 
una nueva poses26n, sino que adernas, aplicando la Doctrina Monroe a 
otros continentes, no permitirlan el avance del cornunismo y pondrian 
un muro de contencidn para evitar que quedaran fuera de su esfera d e  
influencia otros paises europeos y asidticos, que como resultado de la 
segunda guerra mundial pudieran recibir la influencia de la Union Sovie- 
tica y China. 

Como complemento de fa contencidn y del equilibrio de fuerzas se 
desarrolld la guerra frla, que tenla un doble propbsito, pues ademas de 
contener a l  entonces campo socialists rnediante la arnenaza de u n  posi- 
ble conflicto armado, obligd a que este desviara un nUrnero importante 
de recursos econbmicos y humanos a la preparacidn de la defensa de 
esos paises, 10s cuales no podian emplear en la reconstrucciOn y el desarro- 
Ilo, par lo que se mantuvo la ventaja tecnolbgica e industrial a favor de 
Estados Unidos para la conquista de los nuevos rnercadas y poder ejercer 
influencia en 10s paises europeos y asi%ticos. 

Tan impostante como esto ultimo, la guerra frla permitid se mantu- 
viera funcionando a buen r h o  el complejo rnilitar industrial, que ase- 
gurb caudalosas utilidades para empresarios, militares y cientlficos: 
garantizaba que la industria de la guerra pudiera mantener su ritmo de 
trabajo y desarrollo, lo cual implico asegurar el ernpieo a decenas de 
miles de norteamericanas que de otra forma hubieran tenido que ingre- 
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sar en la fila de 10s desocupados, y adernas propordon6 un enemigo 
contra el cual luchar, lo  que permitid manipular el sentimiento naciona- 
lista contra cualquier tipo de manifestaci6n interna que pusiera en peli- 
gro 10s intereses de las clases dominantes. 

Los nuevos elernentos agregados a la filosofla estuvieron por el 
momento conformadns. #Era necesario tener u n  enemigo que contener, 
para evitar siguiera amenazando 10s valores e intereses de la sociedad 
norteamericana. Toda aquel que propugnara la paz y el entendirniento 
con "el enemigo" debfa ser reprimidoa. Las famosas libertades individua- 
les de la constitucidn norteamericana volaron en pedazos, al igual que 
la que sobrevivid del New Deal propugnado por Roosevelt, pues 10s que 
colabosaron con la derrota del fascism0 comenzaron a introducir en su 
pals 10s element05 de dicha doctrina. La etapa de la administracibn Truman 
Sue determinante para esos propdsitos con el auge de [a Comisidn Inves- 
tigadora de Actividades Norteamericanas, la cual marc6 en la historia de 
ese pals lo  que se conoce como el macartistno, verdadero aparato repre- 
sivo que se util izd indiscriminadamente y que fue acompafiado por el 
fortalecimiento del aparato represivo, fundarnentalmente del Bur0 Fe- 
deral de lnvestigaciones (FBI), al que 5e le dio la facultad de determinar 
que persona o funcionario mantenla ula lealtad al pals,, gracias a la 
enmienda McCarran y al decreto 9835 de Truman, todo lo cual se com- 
plementB con la ley Taft-Harley, que limitaba las actividades de 10s sindi- 
catos. Se habCa sembrado la semilla de lo  que aF germinar, ados mas 
tarde, durante la adrninistracibn de George W. Bush, se convirtid en la 
Ley de Seguridad de la Patria, un viejo anhelo de la extrema derecha 
norteamericana. 

En el Area de [as relaciones exteriores la nueva filosofia se aplico por 
el Departamento de Estada, el PentAgono y fa CIA. Aquel pais, que por 
medio del convencimiento y la influencia polftica del Departamento de 
Estado n o  se pudiera sojuzgar, que intentara defender sus intereses na- 
cionales o cornerciar libremente, serla objeto de atencidn por la CIA o el 
PenMgono. Si mediante una operacidn encubierta era posible derrocar 
al gobierno del pals, o asesinar a su principal dirigente, la actividad la 
desarrollaba la CIA. En caso de que se considerara necesaria una invasidn 
con fuerzas regutares norteamericanas para reprimir al pueblo e impo- 
ner un gobierno afln a 10s intereses norteamericanos, la operacidn la 
ejecutaba el Pentagono. 

Con el desarrollo de las actividades de las agencias norteamericanas 
seAaladas anteriormente surgid otro elemento que agregar a la nueva 
filosofia. *La contencidn n o  solamente implicarB el desarrollo de accio- 
nes propias de la guerra frla; cuando sea necesario, se realizaran accio- 



nes militares o paramilitares que permitan garantizar el control total de 
un determinado pais-. 

Dentro de los principios filosdficos basicos de la politica exterior 
norteamericana se establecib que (~Estados Unidos siempre atacars por 
haber sido atacadom. Esre principio resultd de importancia relevante para 
no aparecer nunca como u n  pafs agresor y poder justificar la participa- 
cidn en cualquier conflicto, para lo  cual se requeria el empleo de altas 
sumas de dinero. El presentarse como victirna, o defensor de las victimas, 
permitla rnanipular el sentimiento national, tanto para garantizar la apro- 
baci6n por el congreso del presupuesto correspondiente, como para 
enviar a la muerte a miles de sus propios ciudadanos sin tener que en- 
frentar una fuerte oposicibn por pane de los norteamericanos defenso- 
res de la par. 

Este principio se utiliz6 para invadir Texas, con la justificacidn de 
que ~ t o s  colonos norteamericanos eran masacrados por 10s mexicanosx-, 
cuando en realidad Sam Huston habla side enviado a ese territorio para 
organirar el alzamiento de 40s colonos norteamericanos; para arrebatar- 
le a Mexico los territories de Nuevo Mexico y California, porque w n a  
patrulla fronteriza norteamericana fue atacada por el ejCrcito mexica- 
non, 10 que sucediCr despuCs de varios meses de provocacidn por parte 
de los norteamericanos sin recibir respuesta mexicana; para intervenir 
en la guerra de Eos cubanos contra Esparia y terminar con nuevos territo- 
rios en Puerto Rico, las Filipinas y la dominacidn colonial sobre Cuba, 
porque  el acorazado Maine fue volado en el puerte de La Habanam, 
hecho cuyo origen nunca se ha podido aclarar totalmente y que segura- 
rnente form6 parte del Plan Kirnball para justificar la interwencidn en la 
guerra de Cuba, confeccionado en 1898 por la oficina de inteligencia 
naval, el cual todavla permanece en secreto. 

Con la justificacidn de ser udefensor de las victimas y de la democra- 
cia%, elemento que se adiciond al principie antes rnencionado, realizd un 
verdadero rosario de intervenciones militares en America Latina, que siem- 
pre tuvieron como final la instauracidn de gobiernos sometidos a sus 
designios y hasta la creacion de un nuevo pals, como lo  ftle en el caso de 
Panama, pals creado para poder controlar el canal interoceanic0 que 
serla construido, y que Colombia queria mantener bajo su dominio y 
soberanla. 

La participacidn norteamericana en la primera guerra mundial, des- 
pues de haber sacado todo el provecho posible a su  neutrali id ad*, que 
les permiti6 vender sus productos a los dos bandos en pugna, se mate- 
riatizb cuando ya la guerra ests practicarnente decidida y se justified apor 
el ataque de submarines alemanes a barcos nortearnericanosn. La entra- 



da norteamericana en la segunda guerra mundial tuvo la rnisma carade- 
ristica: prirneramente se declar6 la neutralidad, que le permitio vender 
material belico y otros productos a Inglaterra, Francia, Alemania, Japdn 
e Italia. El ccsorpresivom ataque a Pearl Harbor justif icb la declaracidn de 
guerra a las potencias del eje; pero la historia ha demostrado que la 
adrninistracidn Roosevelt debib tener conocimiento del ataque, y sin 
embargo no se alert6 convenientemente a la flota del Pacifico, ni se 
tomaron las medidas necesarias para evitar fuera sorprendida con Eodos 
sus barcos en un solo puerto. 

Estados Unidos justified su ayuda a los nacionalistas chinas q a r a  
salvar a las vlctimas del comunismo~, le cual irnplicd la entrega de rnillo- 
nes de drrlares en material belico a las tropas de Chang Kai Seg. Alga 
sirnilarjustificd su participation en la guerra de Corea, en este caso apara 
que los chinos y 10s comunistas coreanos no invadieran a Corea del Surn. 
En este caso, despues de haber iniciado la agresibn, se convocd al Conse- 
jo de Seguridad de la ONU para que ante el hecho consumado, este 
diera su aprobacion, lo cual lograron violenda la carta de la organiza- 
cidn en ausencia del representante de la Union Sovi&tica, el que no asis- 
tia en protesta a la negativa de otorgarle el puesto a China Popular, y 
d a r k  a Taiwdn (Formosa) una provincia de ese pals. En aquellos momen- 
tos se agreg6 otro interesante aspecto al principio filosdfico: ~cEstados 
Unidos siernpre atacarA por haber sido atacado, para defender victimas 
o la democracia, contando en todo mornento con el respaldo interna- 
tional*. 

En Vietnam la filosofIa aplicada tuvo distintas facetas, de acuerdo 
con el momento de su aplicacidn, pues en realidad la intromisidn en 10s 
asuntos de ese pals comenrd en epoca de Truman, como parte de la 
filosofia de la contencidn y el equilibria de fuerzas. Al retirase 10s france- 
ses, 10s norteamericanos tomaron su lugar, y dieron ayuda rnilitar y en- 
viaron aasesoresn para impedir el avance del comunismo hacia el sur. 
Precisamente fue Eisenhower el que aniquild 10s acuerdos de Ginebra, 
pues como el dijo, no permitirfa que 10s comunistas del sur ganaran las 
elecciones. 

En epoca de Kennedy se continue con la contencidn enviando mas 
asesores, tanto a Vietnam como a Laos; mas ayuda econOrnica, y par si 
todo eso fuera poco, a la CIA con sus tActicas desestabilizadoras y la 
violation de toda derecho establecido; hasta la epoca de lohnson, en 
que finalmente 10s norteamericanos fueron rcatacados~ cuando el des- 
troyer Maddox se encontraba realizando una mision de espionaje en el 
golfo de Tonkin, rnientras que en el misrno mornento se ejecutaba el 
plan operative 346 de ataque naval a territorio norvietnamita. Eso daba 



el pretexto para uatacar por ser atacadom, y como conocian, era total- 
mente imposible que la Organizacidn de las Naciones Unidas les diera 
el respaldo international para esa accibn, lo  salicitaron a la Organira- 
cidn del Tratado del Sudeste Asistico para al menos tener u n  respaldo 
regional. 

A la fiiosofia de la contencidn pudiCramos decir que Estados Uni- 
dos, en ciertas y determinadas regimes, agregd la de la uregresibn*. Era 
irnprescindible para 10s intereses norteamericanos volver a imponer el 
srden en paises que de una forma u otra se habia salido de su esfera. 
Para fograr eso la accidn principal a desarrollar estuvo a cargo de la CIA, 
y cuando fue necesario la actividad la desarrolld el Pentdgono mediante 
la invasidn militar. 

A la teorIa de la regresi6n hizo u n  fuerte aporte el que fuera presi- 
dente de Estados Unidos, Lyndon 0. Johnson, cuando para justificar la 
invasien a RepOblica Dorninicana establecid nuevos principios filos6ficos 
que modernizaron la Doctrina Monroe. Johnson declare al respecto que 
auna revolucidn nacional en el hemisferio occidental deja de ser un pro- 
blerna de intercis local cuando su objetivo es establecer una dictadura 
cornunistaw. 

E n  Guatemala se pudo lograr la regresidn mediante la actividad de 
la CIA. En Nicaragua tarnbien la CIA logrd tener exito en su misibn. En 
Cuba, a pesar de 10s recursos empleados y de la intensa preparacibn, las 
distintas operaciones de la CIA han terminado en el fracaso. En 10s cams 
de RepOblica Dorninicana, Granada y Panamd, para no correr riesgos 
innecesarios, se le asignb la tarea a1 Penagono, con el fin de que la 
regresidn estuviera acompahada por la eliminaci6n tota l  de oposicidn a 
10s intereses nortearnericanos. Pudiera mencionarse como u n  elemento 
mas dentro de esta politica el Programa de Santa Fe l y II, cuyo proposito 
era el de ganar el terreno perdido. 

Es indudable que dos acontecimientos fundamentales y otros se- 
cundarios trajeron como resultado que la fundamentacidn filosdfica de 
la polftica exterior norteamericana sufriera un carnblo significative. Esos 
acontecimientos fueron la desaparicidn de la Unidn Sovietica, conjunta- 
mente con el campo socialists y 10s ataques terroristas contra instalacio- 
nes en suelo norteamericano efectuados el 11 de septiernbse del2001. 

Cronol6gicamente la desaparicidn de la Unidn Sovietica fue el pri- 
mer evento que influy6 en modificar la filosofla, pues habia desapareci- 
d o  et uenemigom; por lo  tante, hablar de contenci6n y de equilibria de 
fuerzas no tenia mucho sentido; esto a su vez afect6 una parte altamen- 
te  sensible de la economla norteamericana, representada por la indus- 
tria armamentista y los otros cornponentes del camplejo militar industrial. 



Si el enernigo desaparecia, entances 10s presupvestos militares deblan 
reducirse, y eso era un serio pel igro. 

Una ventaja de la nueva situaci6n creada era la posibilidad de lo- 
grar el esta blecimiento del hegemonisma en el campo internacional bajo 
la batuta de Estados Unidos, pues can el desmembramiento dde la otra 
gran potencia rnundial, que rnantenia el balance e n  ese campo, eviden- 
temente resultaba mucho mas fAcil poder imponer a l  resto del rnunda la 
defensa de fos intereses nortearnericanos. A partir de ese momento 10s 
que de una forma u otra recibran ayuda del campo socialists tendrfan 
que tocar a-las puertas norteamericanas, lo que abrla fas puertas a la 
penetracidn econbmica y la influencia polltica. 

En general la nueva situaeidn ofrecid ventajas y desventajas; mas 
era irnprescindible sacat la economla norteamericana de la tendencia 
descendente en que se encontraba en aquellos rnomentos y buscar la 
fbrmula que mantuviera un nivel aceptable de empleo, pues este era 
o t ro  rublo que disrninura a la vez que el de precios aumentaba. Los suce- 
sos del 1 1  de septiembre proporcionaron toda lo necesaria para lograr 
el cambio requerido. 

Nuevamente aparecid el enemigo, con la diferencia que ahora no 
era un pals determinado. Materializado en el terrorismo, podia ser o 
estar e n  cualquier pals, y eso era muy conveniente para Estados Unidas, 
que debla prepararse para luchar en distintos escenarios seleccionados 
de acuerdo con su criteria, pues eran ellos 10s que se hablan abrogado 
la facultad de determinar que pak era fuente de terrorismo. 

El propio presidente de la nacidn norteamericana, George W. Bush, 
proclam6 otro cambio importante en la filosofia. #A partir de ahora Es- 
tados 'unidos atacaria sin haber sido atacado*. Solamente la idea o el 
conocimiento de que alguien o algtin pals pudiera atacar a Estados Uni. 
dos serla suficiente para que fuera atacado. 

E l  respaldo internacional, que con tanto celo se buscd para legi- 
timizar las acciones contra otros palses, ya no se consideraba irnprescin- 
dible. La propia posici6n hegemdnica ocupada por Estados U'nidos le 
permitla iniciar una guerra sin el apoyo y la aceptacion de Fa comunidad 
internacional, es decir, las Naciones Unidas. La aceptacirSn y e! apoyo se 
negociarlan a posteriori. Eso evitaba sorneter a una consideracMn colec- 
tiva los hechos que pudieran provocar el conflict0 armado, fueran estos 
reales o fabricados. 

Las arrnas de exterminio rnasivo resultaron un buen pretexto para 
apoderarse del petr6leo de Iraq, aunque ahora se declare que realmen- 
t e  nunca existieron. Ese prapio pretexto se ha esgrimido contra Cuba, y 
segc5n Bolton, su capacidad para producilr arrnas biologicas, algo que 
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solamente el, el presidente Bush y la mafia miamense consideran existe, 
como posible justification para una accibn armada. La injerencia norte- 
americana en Venezuela representa una muestra mas de la impunidad 
con que Estadas Unidos pretende actuar en su politica exterior contra 
todo aquel que afecte sus intereses econdmicos, acttle con autodetermi- 
nacidn y se enfrente al hegemonismo. 

lnternamente la propia Ley de Seguridad de la Patria, violando to -  
do5 los derechos reconocidos en  la canstitucidn de Estados Unidos, pro- 
porciono el fundamentojuridico para reprimir a 10s que quisieran mostrar 
su inconformidad con las decisiones gubernamentales. Si alguien era 
detenido como sospechoso de organifar o cooperar en actos terroristas, 
podia ser confinado, incomunicado y no presentado a ju icio por t iempo 
indefinido; n i  t an  siquiera era necesario dar su nombre para informar de 
su detencibn. Ourante el t iempo que estu~iera detenido podia ser some- 
t ido a u n  severo regimen carcela~io violatorio de sus derechos humanos 
sin que tuviera la  mas minima posibilidad de protestar por eso. lbdos 
estos elernentos conformaron el fundarnento filosclfico actual de la poli- 
tics exterior del gobierno de Estados Unidos, que puede resumirse en lo 
siguiente: 

ecExiste un nuevo enemigo, mas peligroso que el anterior; ese o 
cualquier o t ro  enemigo debera ser eliminado sin esperar que ataque a 
Estados Unidos; para atacarlo se utilizara cualquier pretexto, o simple- 
rnente asurnir que resulta peligroso para la seguridad nacional norte- 
americana. Si n o  existen pruebas de  eso, se fabricarsn. Para llevar a vlas 
de hecho el ataque no se esperara por la aprobacien de la comunidad 
international. A esta se le presentars la situacibn en desarrollo. A los 
que dentro del propio Estados Unidos manifiesten su descontento con 
esta situation a 10s procedimientos utilizados, se les reprimira fuerte- 
rnente, sin tomar en consideracion sus derechos constitucionales. Las 
personas que se detengan como sospechosos de colaborar con el enemi- 
go seran sometidas a un severo regimen de prisidn y no se les reconoce- 
ra derecho alguno, incluyendo el de  ser presentados ante un jueza. 

El pensamiento filosdfico que en la actualidad guFa 10s pasos de  
40s dirigentes norteamericanos y en especial a su presidente George W. 
Bush, n o  es nuevo. De una forrna u otra ha sido empleado con anterio- 
ridad, tos metodos empleados en la actualidad s i  l o  son, pero su esen- 
cia corresponde a los principios filosbficos de la clase dorninante de ese 
pais, que coincide can el pensamiento de  u n  hombre que vivio en la 
primera mi tad del siglo XX, Adolfo Hitler, que dentro de su programa 
polit ico escribio: <En el despiadado ataque a! adversario la gente en- 
cuentra siempre la  reafirmacidn de 5u propia derecho. Lo que ellos 



quieren es la victoria del mas fuerte y el aniquilamiento o la rendicidn 
incondicional del mas dgbib. 

La filosofla de la polltica exterior norteamericana ha sufrido gran- 
des carnbios. Cada dla se acerca m8s al fascismo, manteniendo sus prin- 
cipios en defensa de 10s intereses econdmicos de la clase dominante en 
el pals. Si la analizamos retrospectivarnente llegamos a la conclusibn de 
que el big stick sigue estando presente. Mas bien siernpre lo ha estado, 
algunas veces encubierto o con cierta validacibn de alg.trn organism0 
internacfonal, o como en 10s momentos presentes, en que la posicidn 
hegemdnica permite Ilevarlo en la mane, sin tapujo alguno y utilizarlo 
como planted recientemente el presidente George W. Bush, cuando exis- 
ta la posibilidad o simplemente la idea de que Estados Unidos va a ser 
atacado. 



America Latina, e l  Caribe y la Unidn Europea 
en el escenario internacional 

a complejidad del escenario internacional es una realidad que se ha 
ido posicionando en cada una de las dimensiones principales en que L. e manifiesta: socioeconbmica y politics, cientlfico-tecnica, tet3rico- 

conceptual, rnedioambiental, rnifitar e institutional. 
En este enfoque holfstico resalta el hecha de que 10s palses capita- 

l~s tas  desarrollados lograron ocupar su posicidn preponderante, mane- 
jada a travBs de 10s anos, como consecuencia de un hsbil e irnpetuoso 
proceso de utilizacidrn y desarrollo de su patencial cientifico-tgcnico, del 
manejo de politicas macroeconClrnicas que alargan 10s ciclos expansivos 
coyunturales y rnediante la bosqueda y ampliacidn de 10s espacios eco- 
ndmicos regionales, sobre la base de una convergencia de intereses eco- 
nomicos y geopoliticos. 

Un elevado nivel de interdependencia en el ambit0 internacional 
constituye la cu~minaciOn de un proceso abjetivo que no es nuevo ni 
casual, sin0 por el contrario, es el resultado que emana del propio desarro- 
Ilo Ibgico e histdrico del capitalism0 como sistema. A este fendmeno de 

' MBstcr cn Relacionez Internaclonales. Universidad Complutense de Madrid, 
" Profcsota titular dcl lnstituto Superior de Relaciones lnternacionales RaQl Roa Garcfa 

(ISRI). 



POLiTICA INIERNACIONAL 

la economCa mundial se le denomina globalizacidn, el cual tiene una 
estrecha re laci t in  de causal idad con el  proceso un iversa l  d e  
internacionalizaciOn del capital. 

Como se sabe, el proceso de globalizacibnl tiene en la actualidad 
un apellido: neoliberal: <El capitalismo imperialists muestra hoy como 
una de sus casacterlsticas una globnlisacidn que como proceso acompa- 
nante no es nueva, sino que tiene no rnenos de quinientos atios, que 
ahora psesenta como novedad el extenderse a Codo el mercado financie- 
r o  y estar dominada por la polltica neoliberal que le imprime su sello 
caracteristico y permite llarnarla globalizacidn neoliberal, come fue an- 
tes keynesiana y aun antes, simplemente liberaEn.Z Esto ha establecido 
corno base de las politicas que lo sustentan serios IIrnites a la accion del 
estado, especialmente para los paises su bdesarrtlllados, que ya con an- 
terioridad a este proceso gozaban de u n  margen de  accion estrecho. Los 
planes de desarrollo son cada vez mss condicionados por la insercion del 
pais en el escenario internacional. 

La transnacionalizacibn de 10s flujos de comercio, tecnologra y capi- 
ta l  ha provocado la pgrdida de importancia de las fronteras nacionales 
de 10s palses, haciendo atjn mas complejo y diflcil el disefio y efectividad 
de las politicas macroeconbrnicas. 

Esta realidad compleja y contradictoria del proceso de globalizaci6n 
ests en la base del proceso de integracidn internacional que se ha dmarro- 
llado a nivel mundial. En este sentido consideramos que ese proceso se 
realiza rnediante la agrupacion de grandes monopolios, 10s cuales, al 
rebasar en su actividad econdmica 10s marcos nacionales, se unen en la 
bosqueda de mayores rnercados y ganancias. 

El propio desarrolCo de la internacionalizacidn de la actividad de 10s 
rnonopolias, al agudizar las contradicciones entre sus intereses expan- 
sionistas y 10s limitados intereses de 10s gobiernos nacionales, crea las 
condiciones propicias para la intensificacidn de Fa interpenetracibn de 
10s monopolios y el estado. Asimisma posibilita el desarrollo de formas 
internacionales de regulaci6n estatal monopolistas, 

Jorge Casals Uano dice en *El estudio de la nueva clencia polftlcam (2006): ~Existe un 
consenso bastante generalizado en la intelectualidad progresista de que cuando se 
habla de globalizacibn (neoliberal, lo cual no siempre gueda eapllcito) se esta 
hablanda de la continuacidn del rnisrno proceso de integracibn subordinada de los 
paises subdesarrollados al sistema capitalista, 5010 que ahora transnacionalizado, 
o mejor aon, mund~alizado, en el que las empresas transnationales utilizan a 10s 
palses y regiones del planeta en funcibn de sus intereses y conveniencias, y de que 
este proceso no solo no resolvib, sino que agravd 10s problemas de la inmensa 
mayorla de los palres del tercer mundo y 4es arladid nuevos a 10s ya existentes*. 
Osvaldo Ma rtlnez: La compteja muerte del neoliberalisrno. 



Ahora bien, Ea integration internacionat parte, segl5n nuestro crite- 
rio, de una voluntad polltica de realizacidn entre 10s estados participan- 
tes, y por supuesto del basamento de una potencialidad econ6mica y 
financiera para realizarla, Ad,  la hornogeneizacion de 10s intereses potiti- 
cos y econdmicos son prerrequisitos bdsicos para la consolidaci6n de un 
proceso integracionista. 

En la integracibn entre paises desarrollados estos objetivos respon- 
den a 10s reaccionarios propdsitos potlticos de consolidacidn de posicio- 
nes de grupo y de paises, en el contexto del sistema capitalista rnundial, 
y de esta manera asegurar una mayor participation en el reparto de las 
esferas de influencia econbrnica, pol1tica y militar. 

Para lograr sus objetivos unificadores, las integraciones capitalistas 
crean organismos institucionales con caracteristicas de supranacionalidad. 
Ahora bien, el supranacionalismo analizado en el contexto econ6mico- 
social del capitalisma contemporaneo queda corno uno de 10s objetivos 
mss contrevertidos y dificiles de lograr. Dentro de este, las aspiraciones 
extranacionales de 10s grandes rnonopolios entran en conflict0 con las 
funciones organizadoras y reguladoras de fa actividad politica, ecenbmi- 
ea y financiera de 10s gobiernos nacionales. Esto se cornplementa Ibgica- 
mente con las contradicciones que surgen entre las grandes potencias 
capitalistas, lo  cual se manifiesta mediante las luchas de !as distintas pai- 
ses miembros por alcanzar posiciones hegemdnicas o ventajas particula- 
res con relacidn a las tendencias vnificadoras de la integracibn. 

Estos choques de intereses y tendencias desintegradoras intrinsecas 
respanden en tNtirna instancia al propio caracter contradictorio de la 
integracibn capitalista. Resulta necesario resaltar las firmes bases pro- 
teccionistas y discriminatmias sobre [as que se asientan las politicas 
comerciates, agricolas y financieras de 10s paises desarrollados. Este pro- 
teccionismo afecta principalmente a los paises subdesarrollados debido 
a Fas sustanciales limitaciones que impone a su capacidad exportadora. 

Especial enfasis deb@ prestarse en este sentido al estudio del mode- 
lo integracionista de la Union Europea CUE) corno una de las tentativas 
mAs relevantes de extrapolation del capitalism0 monopelista de estado 
ill plano internacional. 

La Europa Cornunitaria desde su inicio en 1 957,3 con seis estados miem- 
I,ros y hasta la fecha con 27, ha implantado un modelo basado en la valun- 
t a d  polltica de integrarse a travds de un proceso cuyos ejes basicos son la 
r:onvergencia de intereses econdmicos y la desregulacibn. 

El Tratado dc Roma da ~nicio a la Comunidad Econbmica Europea con Francia. Italia, 
Alr:rnnn~;~. RQlr)ic;r. ktuland;r y Luxemburgo. 



En la regifin de America Latina y el Caribe -paise5 subdesarrollados, 
asirnetricos y dependientes de 10s centros de poder- el modelo de inte- 
gracibn se crea no a partir de una vofuntad polltica central, sino cepian- 
do las estructuras integracionistas de la Europa Cornunitaria, que no 
responde a sus condiciones sociopolfticas y econbmicas. Esto se desarro- 
Ila en un mundo globalizado que excluye a Ios no elegidos, y que 10s 
irnposibilita a tener bases propias de sustentacibn, como fas que estan 
en el fundamento de 10s procesos integracionistas de la regi6n. 

Mljltiples han sido 10s obstaculos que se han planteado a la integra- 
cidn latinoamericana y caribena, tales como la  ausencia de comple- 
mentariedad de sus economtas y de resultados inmediatos y tangibles, la 
inexistencia de u n  proyecto poiltico que sustente 10s procesos de inte- 
gracibn, la falta de apoyo integral de 40s paise5 con mayor potencialidad 
y recursos propios, la escasez de estrategias econamicas a mediano y 
largo plazos, y en general la indefinicidn en 10s objetivos integracionistas, 
entre otros. Ahora bien, probablemente una de las principales causas de 
la ineficiencia del proceso integracionista latinoamericano y caribefio ha 
sido la injerencia polltica y economics de Estados Unidos en sus procesos 
internos. Ese pals siernpre ha considerado a la regidn como su traspatio 
o tercera frontera, y ha limitado su desarrollo politico y econbmico. 

El escenario de las relaciones Unidn Europea 
y America Latina-Caribe 

Desde su creation, la Comunidad Econdmica Europea (CEE) proyec- 
to su polltica exterior sobre la base de esquemas selectivos, donde Arne- 
rica Latina y el Casibe respondib a un nivel de inter& bajo. Las relaciones 
institucionales entre ambas regiones en los aAas sesenta se pueden ca- 
racterizar como pobres y esporsdicas. America Latina no era un Area 
priorizada para la Comunidad Europea, la cual estaba mAs interesada en 
las relaciones de cooperacidn con las que fueran sus colonias de Africa, 
Caribe y Pacifico, que han estado asociadas a la UE a traves de 10s acuer- 
dos especiales de comercio y cooperation, tales como Vaunde, Lome y 
C ~ t o n o u . ~  Ella tiene sus ratces histdricas en la condicidn de colonias de 

El Convenio de Cotonou, establecido en cl 2000 como modificacidn deb Convenio de 
LomC, con una vigencia de veintc anos, tiene entre sus propdsitos principales [a 
elirninacion da las condiciones de prefenclalidad de la UE hacia el grupo Africa, 
Caribe, Pacltico (ACP), a la nueva filosofla basada en relaciones de socias comercia- 
les con lo q u e  no se conslderan las diferencias en 10s niveles de desarrollo entre las 
partes, salvo en el caso de 10s palses mas atrasados. 5e incluye como principio 
fundamental el increment0 de la dimensibn potitica y el reforzamiento de la clsusu- 
la democratica y de la l lamada gobcrnabilidad democrdtica, vinculando el acceso 



estos pahes, y a! hecho de que al obtener su independencia estaban 
impedidos de realizar una gestidn econdmica at rnargen de sus en otro 
tiempo metrdpolis. 

Estas aseciaciones en su desarrollo histdrico se han convertido, por 
la cantidad de paises subdesarrollados que la engloban y por su bajo 
nivel de rnadurez, en el resumen perfeccionado actual de la polltica co- 
munitaria de neocolonialismo colectivo. 

Hoy la UE quiere buscar nuevos acuerdor de libre comercio con el 
grupo de estados de ACP. Se puede decir que nos enfrentamos a unas 
negociaciones desiguales (acuerdos de asociacibn econbmica), entre am- 
bas regimes, pues paises con las econornias m8s pobres del rnundo se 
cmfrentan a economlas industrializadas y muy avanzadas. A esto tenernos 
que unir, en contra del grupo ACE su falta de unidad y su divisidn en 
pequeflos grupos a la hora de negociar, lo  que les hace perder poder en 
ilnas negociaciones, ya de por s i  desiguales 

La oportunidad que tiene la UE de proyectar unas relaciones co- 
rnesciales mds justas con el grupo ACP se ve frustrada por la disparidad 
c>n el poder de negociacion. Esto puede poner en riesgo el propio desarro- 
Ilo futuro de los palses. 

Casi la mitad de la5 exportaciones del grupo ACP se cornercialira en 
I uropa; sin embargo, el comercio de este grupo represents un porcen- 
t;~je rninirno para la economfa europea. Ademas, existe la preocupacibn 
(It: que los acuerdos de aseciaci6n econdmica podrfan romper el 
rn~~lt i lateral ismo.~ 

Los Economic Parnetship Agreement (EPA) propuestos nos Ilevan a 
I 11;lntear una siruacidn de marginalidad y desigualdad para el grupo ACP, 
I jonde podemos destacar que: 

Los agricultores y productores de muchos de los paises mAs pobres 
del mundo se verlan abocados a una cornpetencia directa e injusta 
con productores de la UE eficientes y altamente subsidiados. 

rlo la ayuda frnanciera al cumplirniento de lo$ criterios europeos de democracia, 
dcrcchos humanos y estado de derecho sn  el grupo ACP. (Hilda Puertas: *El entorno 
Inrctcrne latinoamericano y caribeno: Andlisis Comparatlvo de los patranes de rela- 
uoncs ccondrnicas de Estados Unidos y la Unibn Europea con la regibnm, Centro de 
I~~ucstigaciones de Economia Internacional, CIEI, 2004). 
1 os Ilamados EPA comenzaron a negociam en el 2002 entre la UE y el grupo ACP. Las 
rlrltrnas dc l a  Organ~zacidn Mundial del Camercio (DMC) estableccn que ambas 
llnrtcs deben liberalizarse, y al grupo ACP sc fe exige el acceso libre de aranceles de 
?.rv.nclalmcnte todarn las exportaciones de la PIE en un .perlodo de tiempo razona- 
t l l ( :~  Asr, para mantencr las preferenc~as en los mercados de la UE dc las que ya 
O~\lrutan, a parfir dc cncro del 2008 el grupo ACP debe abrir sus propios rnercados 
, I  1;) cornpctcncra dirccta dc btcncs y serviclos altamente cornpetitivos de l a  UE. 



POLfTICA INTERNACIONAS 

La integracibn regional entre el grupo ACP se ver[a gravemente 
dafiada. 
Los gobiernos del grupo ACP perderian considerables ingresos, 
ademss de muchas de las herramientas pollticas que necesitan 
para apoyar el desarrollo econdmico y sociaL6 

E n  septiembre del2006 la UE y el grupo ACP comenzaron la revisidn 
de las negociaciones de 10s €PA, proceso que se habla fijado a principios 
del 2002. Los EPA propuestos son una amenaza para las perspectiwas de 
desarrollo del grupo ACP, y solo un cambio importante de ellos y u n  giro 
radical en estos podrlan carnbiar esta situacibn. 

Los EPA no son mAs que el resultado de la anteriermente referida 
politica de ampliacibn de los mecanismos de injerencia y control del siste- 
ma politico-econamjco de 10s paises de America Larina y el Caribe. Real- 
mente no son solo acuerdos de liberalizacibn comercial, sino esquemas 
estrategicos que se rigen en altirna instancia por los mismtls postulados 
o propbsitos de 10s tratados de libre comercio (TLC), sometidos a la he- 
gemonla y el dominio de las pollticas econdmicas neoliberales, en lo que 
viene siendo una explotacidn politico-econbmica bajo las reglas dorni- 
nantes del norte hacia el sur. Ademas, la UE esta presionando para que 
se incluyan politicas de cornpetencia, inversiones y contratacidn pljblica. 
Los EPA propuestos irnplican, por tante, una restructuracidn fundamen- 
tal de las relaciones politicas y econbmicas entre la UE y el grupo ACP 

Las relaciones con Europa tienen una importancia capital para 10s 
parses del Caribe. Al respecto, la maquinaria de negociacidn regional 
(RNM), siguiendo 10s andlisis requeridos para el curnplimiento del pro- 
grarna de trabajo establecido, expreso sus reclamaciones a la UE respec- 
to a la liberalizacibn de mercancias, dimensiones de la integracidn y el 
alcance en la aplicaci6n de determinadas medidas. Esa institucidn resaltb 
la importancia y urgencia de tener en cuenta el tamafio y situacidn eco- 
nomica y social de las pequenas y rnedianas economlas. 

La Comunidad y Mercado Camon del Caribe (Caricom) igualmente 
ha planteado que los €PA no son mAs que acuerdos de libre comercio, y 
que las diferencias en 10s niveles de desarrollo de los paise5 miembros 
deben ser tenidos en cuenta, bdsicamente en la futura construccidn del 
acuerdo, y no solo en lo que respecta a la aplicacion inmediata de estas 
politicas de cooperacibn. Dentro del grupo ACP, 10s paises cari benos no 
han tenido la fuerza suficiente como para bloquear por sf solos la posi- 

Oxram Briefing Note: 4ocios desigualesw. informe Onfarn Intenacional, septiembre 
del 2006. www.oxfarninternat1ona1.org. 



ciOn de los palses de la UE. Por otra parte, la OMC insta a que las prefe- 
rencias se den fuera del marco de la organizacidn y que se fortalescan 
en el Arnbito de 10s tratados cornerciales las relaciones bilaterales, lo  que 
pone en posicidn negaciadora surnamente debil a 10s caribenos. 

En el caso de America Latina, las relaciones con la UE se han desarro- 
llado sobre [a base de la  seiectividad y 10s intereses europeos. Durante 
los aitos sesenta lar solicitudes desde America Latina de incrementar el 
didlego, asi como el comercio y la cooperacibn, aunque fueron ofdas y 
reconocidas por las instituciones de la CEE, no rebasaron 10s marcos del 
ajetreo burocrstico comunitario, bien creando oficina de prensa e infor- 
rnacidn divulgadoras de estas inquietudes, o por rnedio del envle de 
informes al consejo y parlamento europeo, inquiriendo el establecimien- 
to de un autentico sistema generalirado de preferencias (SPG). 

En estos vaivenes se movieron 10s afios sesenta. La situacidn co- 
rnienza a cambiar a mediados de la siguiente dCcada cuando se pradu- 
cen los primeros acercamientos institucionales. El Fnicie del diatogo 
polit ico interparlamentario se establece en 1974, el cual se ha venido 
realizando cada dos anos. Esos dislogos refuerzan especialmente la 
dimensian parlamentaria de la integracidn latincramericana y aporta- 
ron  el apoye de 10s diputados europeos a la consolidacibn del estado 
de derecho. Durante esos anos tambien se pone en practica el SPG 
para 10s palses iberoamericanos, y se firrnan 10s primeros acuerdos bila- 
terales, llamados acuerdos de primera generacidn, con Argentina, Uru- 
quay, Brasil y Mexico. 

Los acuerdos de segunda generacibn, a travCs de los cuales la 
iiyuda al desarrollo comenzd a adquirir mayor importancia, fueron firma- 
t i 0 5  durante 10s anus ochenta. En este period0 actu6 como elemento de 
retardo la convulsa situacidn econdrnica mundial y la crisis de Las Malvinas, 
y como elemento muy positivo la entrada de Espana a la  comunidad 
c:n 1986. 

Como se expresara, las relaciones de la UE con Arn6ica Latina y el 
Caribe 5e han establecido en funcibn de 10s intereses especificos euro- 
peos, priorizando y rnanteniendo las areas de vinculacibn en dependen- 
cia del nivel y alcance de las relaciones pollticas y econ6micas con palses 
y grupos integracionistas. Se trata de la preferencialidad por la negocia- 
cibn con grupos integracionistas establecidos en la regian latinoameri- 
cana y caribeha. Vinculos especiales se promovieron y establecieron con 
parses particulares come Mexico y Chile.' 

Lns nuevos acuerdos que re estan pr~poniende e instrumentando. a pesar de 
cstar conccbidos cn gcncraf como zonas dc libre comercio, responden a las nue- 



Los acuerdos de cuarta generacidn cornienzan a instaurarse en 1997 
en las relaciones que a tales efectas se establecen con Mexico, por el que 
se organiza una asociacidn cornpleta que prevC un diglogo polftico basa- 
do, entre otras cosas, en el apoyo a los t an  cuestionados temas de la 
democracia y 10s derechos humanos, la progresiva liberalizaci6n de los 
intercambios [rnercanclas, servicios y capitales, incluidos los contratos 
pljblicos) y la cooperacion en todos los ambitos. 

Con Chile se establecen vincvlos desde 1996, regidos por el Acuer- 
do Marco de Cooperation de cuarta generacibn, que incluy6 no solo la 
desregulacibn arancelaria, sino tarnbien la libre circulacidn de personas, 
servicios y capitales. lgualmente se alcanzaron avances importantes en 
materia de coordinacidn de polrticas sectoriales y macroeconbrnicas. E n  
el 2002 se f irma un acuerdo de asociaci6n econdmica, concertacidn po- 
Iltica y cooperacidn que incluye, entre otros elernentos, adernas del dialog0 
politico, el establecimiento de un area de libre cornercio y de cooperacion 
cientffice-tecnica. 

lgualrnente se mantienen 10s acuerdos con la Comunidad Andina 
de Nacfones (CAN), regidas por Acuerdos Marcos de Cooperacidn de 
cuarta generation, es decir, incluyendo el dialogo polftico, la lucha con- 
tra las drogas, 10s derechos humanos, la rnigracidn y 10s ya considerados 
acuerdos de libre cornercio y reciprocidad. 

Existen tambien acuerdos de asociacidn con el Mercado Cornon del 
Sur (Mercosur), como el 'bloque cornercial de America Latina de mayor 
importancia para la UE, desde el punto de vista comercia! e inversionista. 
Constituye igua'lrnente el foco d e  enfrentamiento mas importante con 
Estados Unidos, con independencia de Venezuela, que ests proxima a su 
participacidn coma rniernbro pleno en el Mercosur. 

En el caso de la integracibn con Centroamerica (SICA), se mantie- 
nen igualrnente estos parametros de relaciones institucionales, resaltan- 
do que la UE llevdr a cabo su prirnera iniciativa polltica en la regidn 
apoyando ta paz (Didlogo de San lose, 1984). 

vas tendencias que se estan clararnente definlendo en el mundo con respccto a la 
inclusidn de otras cuestiones que tradiclonalmente no han formado parte de ellas, 
coma es el caso de las inversiones, las compras gubernamcntales, tos servicios, 
propiedad intelectual y narmas tecnicas y sanitarias, entre otros. Ello este directa- 
mente refacionado con la incorporaci6n de estos temas de discusibn en las negocia- 
ciones de l a  OMC, que considera las cuestiones comerciales en su sentido mas 
amplio: per0 siemprs en funcidn de 10s objetivos de las naciones mas desarrolladas 
y limitando en rnuchas ocasiones la soberanla de 10s mas ddbtles. TCngase e n  
cuenta que en todos las casos las relaciones esten estrictarnente concebidas sobre 
l a  base de la reciprocidad, independientemente deb nivel de desarrollo de los 
rniernbros. (Hilda Puertas: Op. cit.). 





estrategia y objetivos perseguidos, asi como en la adecuacien de 
10s rnetodos de tsabajo que permitan avanzar dentro de 10s pla- 
205 establecidos. 
Hay un reconocimiento de Ta necesidad de tener una visidn 
prospectiva que permita colocar las re laciones po llticas y econcl- 
micas birregionales en  un marco m6s realists, en el que se evi- 
dencien la accidn de fuerzas complejas y contradictorias, tanto 
en el plano global coma en el de las distintas regiones. 
En el caso de la relacidn bitregional Union Eutopea-America Lati- 
na y el Caribe, es precisamente la fwerte presencia de empresas 
europeas en  la regidn latinoamericana y caribeiia, especialmente 
en el Mercosur, uno de 10s factures mas relevantes a la hora de 
trazar una estrategia de asociacion que cuente con el pro-  
tagonismo activo de quienes participan en los flujos birregionales 
de comercio e inversion. En el caso de Mercosur, el foro de em- 
presarios de Mercosur-Uni6n Europea esta llarnado a ser un ca- 
nal privi'legiada para tal protagonisma empresarial, ya que puede 
contar no solo con la participacibn de empresas europeas, sino 
tarnhien de las psincipales empresas e instituciones de Argenti- 
na y Brasil, asi como de los otros dos palses miembros y 10s aso- 
ciados. 

La Cumbre de Viena se inserts en un siscerna internacional domina- 
do por una fuerte dinamica de eambio. 5e observan tendencias cuyas 
ralces son profundas y que se han ide acentuando en 10s oltimos afios, 
en particular, a partir def fin de la guerra frfa y luego de los Pragicos 
acontecirnientos del I 1 de septiembre del2001. 

Al menes tres rasgos sobresalen en el actual cuadro de la situacidn 
mundial, en  cuyo context0 tendra lugar el desarrolro de !as relaciones 
entre la Unidn Europea y America Latina y Caribe: 

El desgaste de 10s paradigmas dorninantes en d6cadas anterio- 
res, como la politica neoliberal, los principios y propdsitos de las 
pollticas de seguridad nacional, fa seguridad internacional y la 
organizacidn de 10s sistemas econdmicos y sociales. 
El predominio de las cuestiones globales de seguridad en las agen- 
das de tas potencias centrales, teniendo especial relevancia la 
politica de seguridad de Estados Unidos hacia America Latina y el 
Caribe, este lliltirno considerado come la tercera f r ~ n t e r a . ~  

En estos momentos, y presumibfemcnte hasta que concluya el rnandato republica- 
no, y a la luz de que !as prioridades estratcgicas globales dc Estados Unidos sobre- 



La constante erosibn de las fronteras, o conflictos franteriros, 
entre las cuestiones internas y las externas en las agendas pollti- 
cas y econdmicas de la mayoria de 10s paises. 

A la luz de las experiencias pareciera importante plantear algunas 
consideraciones. Si bien estamos seguros que n o  resolveran 10s proble- 
mas intrfnsecos de las relaciones establecidas entre ambas regiones, ya 
que se basan en la retdrica de un didlogo polltico proyectado al logro de 
10s intereses de la UE, sf pudieran hacer m8s vhlida la posicitln de los 
sectores mas avanzados de la sociedad civil: 

Desarrollar campaAas de informacidn integralmente criticas por 
pane de 10s factores mas avanzados de la sociedad civil, de 10s 
objetivos y expectativas de la interrelacibn entre las regiones y d e  
5 ~ 5  posibles resultados. Construir un espacio politico de rnoviliza- 
cidn birregional que reona a redes sociales, organizaciones no 
gubernamentales, grupos de solidaridad, sindicatos y desern- 
pleados, organizaciones pollticas, am bientalistas, campesinos, 
estudiantes, indlgenas, artistas, intelectuales, mujeres y hombres 
de arnbos continentes; que una las luchas actuates, las resisten- 
cias populares ernergentes y las visiones alternativas, a la vez que 
haga visible el descontento social como una forma plSblica de 
presidn popular, 
Enfrentar las pollticas neoliberales aplicadas en ambos continen- 
tes, y en particular las polfticas de las empresas y de gobiernos 
europeos que afectan a America tatina y el Caribe, ademss de la 
ofensiva que 10s prepios gobiernos de la UE est8n desarrollande 
para suprimir las principales conquistas sociales de las poblacio- 
nes del viejo continente. Esta resistencia se materializara exigien- 

pasaron el d~scurso monotemdtico de la guerra contra el terrorism0 para incorporar 
tnrnbiCn la ~ lucha contra las tiranlasr, se han incluido otras proyecclones como es la 
dc cstirnular e l  surgimiento y aplicaci6n de las denominadas carras democraticas. 
F5to toma como argument0 la carta adaptada por Ea Organizacidn de Estades 
Arncr~canos (OEA). 
LI 11 de scptlcmbre del 2001 reflejb. entre otras caracterlsticas, el doble estandar 
~ : r i  matcrla de democracia que se tiene desde Washington. Para citar solo dos 
cjcmplos en la regi6n: el  derrocamiento del presidente haitiano Jean-Bertrand 
Ar~sridc, dcmocrdticamente elegido, y el  golpe de  estado contra el  presidente 
vrnc~olano Hugo Chdvez Frlas en abril del 2002, no se consideraron violaciones de 
1.1 dcmocracia. En el 2006 resulta prioritaria tambiCn para Estados Unidos la conclu- 
wan de los tratados dc libre comercio en l a  regibn que consolidan el instrumento de 
dr~ni~nacldn cconbmica, y lacilitan a Washington el libre comercio y el libre merca- 
~ l r ~ ,  quc son intcrprctados dcsdc el nome como necesidades vitales de seguridad 
n,lctrlnal. 



d o  a los gobiernos el respeto de los derechos humanos in-  
tegralmente considerados xiviles, politicos, sociales, econOmicos, 
culturales y derechos calectivos al rnedioambiente sano-, a la paz, 
a la autodeterminacidn y la seberania, tal coma se establece en 
la DeciaraciOn de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de 1986, la cual reivindica el derecho al desarrollo como u n  dere- 
cho humano. 
Promover una participacidn amplia que traiga a la escena a 10s 
movimientos sociales y lograr u n  trabajo conjunto en ambas re- 
giones. Difundir 10s ternas que seran discutidos en la curnbre ofi- 
cia1 y generar una voz crltlca lo  mas amplia posible con propuestas 
alternativas. 
lrnpulsar espacios conjuntos de andlisis sobre las relaciones Unidn 
Europea-America Latina y el Caribe, en particular sobre el corn- 
portamiento de las multinacionales, e impulsar el analisis sobre la 
accidn e incidencia de las transnacionales que seAalen caminos 
alternatives. 
Crear una agenda positiva con proyectos y alternativas comunes. 

Como se expresara anteriormente, si bien se ests consciente de que 
estas propuestas no resolveran 10s problemas principales de las telacio- 
nes entre ambas regiones, ya que se basan en la retdrica de un dialog0 
potItica proyectado al lagro de 10s intereses de la UE, sl pudieran promo- 
ver la accibn de la  sociedad civil en evaluacidn y proyeccidn de nuevas 
variantes del dialog0 politico. 

Propdsitos comunitarios futuros 

Coma park crucial en el anhlisis de las relaciones futuras de la UE 
con la regidn latinoarnericana y caribeiia, no podemos hacer omision de 
10s intentos y acuerdos internos por 10s que la Europa ampliada ha esta- 
do caminando en estos Ultimos aAos. 

En tal sentido, 10s propdsitos de lograr una nueva constitucidn que 
sustituyera a 10s tratados anterioresg han pasado por periodos romanti- 
cos de crear un texto constituyente que unificara [as pollticas exteriores, 
de seguridad, e institutional. En &I se encuentran incluidos aspectos tan 
relevantes como derechos fundamentales, derecho al veto, funciona- 
miento de 10s drganos de decision comunitarios y otros. En el momento 
actual se ha aprobado un nuevo tratado simplificado (Tratado de Lisboa) 
en sus aspiraciones de lograr la supranacionalidad polttica. 

Vease Anexo sobre 10s tratados europeos. 
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El nuevo Tratado de Lisboalo situa a la UE en materia de polltica 
international, y mas concretamente en sus relaciones con America Latina 
y el Caribe, en una situacibn similar hasta la que ahora venia rnantenien- 
do en su dispersa y poco consensuada politica exterior. 

Es necesario resaltar que la creacibn de la figura del alto represen- 
tante de la UE para asuntos exteriores y de seguridad solo servira para 
que dentro del propio seno de la UE la figura del que debiera ser minis- 
t ro  de Relaciones Exteriores quede algo mAs reforzada en el for0 interno 
y de participacidn institutional. En relacion con sus competencias a la 
hora de tomar decisiones en temas de polltica exterior, quedarh en todo 
momento supeditado a las decisiones y posiciones que 10s jefes de esta- 
do y gobierno de 10s palses miembros tornen en el seno de la UE. 

Dentra de las rnaterias con derecho a veto sigue quedando la poll- 
tica exterior, demostrdndose una vez mas que la polltica exterior y de 
seguridad comljn de la UE se mantiene coma el slmbolo de una gran 
decepcibn. Puede asegurarse, incluso despues de este nuevo tratado, 
que la UE no tiene capacidad para asumir responsabilidades polIticas y 
de seguridad en el exterior que estCn en consonancia con su poder eco- 
nbrnico. 

La polltica exterior de la UE sigue siendo materia de segunde or- 
den, quedando a su vez marcada por las propias necesidades de 10s 
palses miem bros, que de esta forma no ceden com petencias en politica 
exterior. En este contexto, las prioridades actuales se centran en las rela- 
ciones con 10s paises fronterizos (la region de Africa por el sur y 10s 
paises del este, incluida Rusia). La situacidn de Turqula y su posible incor- 
poracidn pasa por las prioridades estrategicas de la UE de intentar ganar 
espacio en sus relaciones con Rusia, algo danadas en la actualidad. Todos 
10s paises rniembros ven la dificultad queen este momento tiene Turqula 
para cumplir 10s requisitos mlnimos para entrar en la UE; pero las buenas 
relaciones de este pab con Rusia y su situacidn estrategica puede adelan- 
tar su entrada, incluso sin curnptir la mayorta de las exigencias europeas. 
Merece especial atenci6n la situacidn actual que vive la UE con la crisis 
creada en torno a la independencia de Kdsovo. 

Europa en polltica exterior mira hoy con preocupacidn la situacidn 
de Oriente Medio y Prbximo, los flujos rnigratorios que provienen de 
Africa, la frontera este, por donde mas inmigrantes en la actualidad 
entran a los terr i tor iw europeos. 

El 13 de diciembre del 2007 fue firmado por 10s jefes de estado de 10s estadas 
micrnbras. Queda la ratificacidn por cada une de 10s estados que conforman la UE, 
ya sca por v!a parlamentaria o por refcrendo. 



America Latina y el Caribe seguira siendo, dentro de la politica exte- 
rior europea, la rona donde Fa participacibn e intereses de las trasnacionales 
europeas Sean las que marquen las intenciones reales de Europa hacia 10s 
palses de la regibn. El inter& emndmico como prioridad europea en las 
relaciones, explica el desarrollo prioritario de los acuerdos de asociacidn 
econbmica. Tales acuerdos no son mas que proyeaos o estrategias de 
dominacibn siguiendo 10s pasos de 10s tratados de libre comercio. 

No considerarnos probable que la UE aumente significativamente su 
presencia politica ni sus ayudas financieras, estando condicionada por una 
serie de factores y comprornisos que ha de asurnir frente a otros socios. 
Este es el caso del proceso de integracidn de 10s parses de la Europa cen- 
tral y oriental, y los requerirnientos crecientes y complejos de la agenda 
mediterranea. E l  Tratado de Lisboa, en definitiva, no cambiara nada ni 
aportard nuevas expectativas a la actual polltica, que ya viene mantenien- 
d o  la UE con relacidn a America Latina y el Caribe. 

A mod0 de conclusiOn se puede plantear que 10s gobiernos euro- 
peos tienen una enorme responsabilidad por las relaciones de depen- 
dencia que han promovido, rnuchas veces en complicidad con 10s 
gobiernos nacionales. Hoy la relacidn de dependencia continoa bajo las 
formas de relaciones que garantizan la libertad de inversibn, comercio y 
flujos financieros, mientras 10s derechos humanos y los valores democra- 
ticos, plasmados en tas declaraciones oficiales, son meros discursos de 
buenas intenciones. Al mismo tiempo, el tema de les derechos humanos 
ha sido utilizado por la UE desde la manipulacidn de este tCrmino para 
garantizar los intereses europeos en la regibn. 

En sus relaciones de asociacidn con la regibn, Europa, a pesar de que 
intenta presentarse con una imagen benevola, se destaca por el estableci- 
miento de mecanismos de injerencia y control hacia los sistemas polltico- 
econdmicos y sociales. Los EPA constituyen en su esencia n o  solo acuerdos 
de liberalizacidn comercial, sino esquemas estrategicos que se rigen en 
Oltima instancia por los rnismos postulados o propdsitos de 10s tratados de 
libre comercio, sometidos a la hegemonia y el dominia de las politicas 
econdmicas neoliberales. Esta estrategia viene siendo una explotacidn 
politico-econbmica bajo las reglas dominantes del norte hacia el sur. 
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ANEXO 1 

Ckonologfa de las relaciones Unidn Europea-AmBrica Latina y el Caribe 

Creacidn de la Comunidad Europea del Carbdn y del Acero, punto de partida del 
proceso de  lntegracidn que dio lugar a la Union Europea en 1992. 

7 969 

Creaci6n del Pacte Andino, que dio nacimiento a la Cornunidad Andina de Nacio- 
nes en 1996 (Acta de Trujillo). 

7973 

Creacidn de la Comunidad y Mercado Comb del Caribe (Caricom) (Tratado de 
Chaguararnas). 

lnicio de las conferencias bienales deb parlamento europeo y el parlamento tatina- 
arnericano (Parlatino). 

Crcacidn del Grupo de Estados de Africa. del Caribe y del Paclfica (ACP) y firma del 

Primer Convenio de Lorn& (ACP-CE). 

l'r~rneras actividades de cooperacidn entre la Comunidad Europea y America Lati- 
n ; ~  y algunos palses del Caribe que n o  m a n  rniembros del grupo ACP en ese mo- 
rncnto. 

I Irma del primer acuerdo de cooperacidn entre fa Unidn Europea y el Pacto Andino. 

F 984 

Inicio del Didlogo de San Jose entre la Uni6n Europea y los palses de America 
Cr:ntral. 

1905 

1 Irma del Acuerdo de Cooperaci6n Unidn Europea-America Central. 

! 986 

(:rt!acibn dcl Grupo de Rfo. 

Ilucli~rnciOn dc Roma, por la que se establece el dialaga polltico entre la Unidn 
I urilpca y cl Grupo de Rlo. 
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Entrada en vigor progresiva del Acuerdo de Libre Comercio con Mexico. 

Cumbre de Madrid: Uni6n Europea-America Latina y el Caribe. 

Firma del Acuerdo de Asociacidn 'Union Europea-Chile. 

Firma del memorando de acuerdo entre la Comisidn Eurapea y el  Banco Interame- 
sicano de Desarrollo (BID). 

2003 

Entrada en vigor del Acuerdo de Cotonou. 

Entrada en vigor de las disposiciones comerciales provisionales del acuerdo Unidn 
Europea-Chile. 

Firma del acuerdo de didlogo politico y cooperacidn entre la Union Europea y la 
Cornunidad Andina. 

Fnrrna del acuerdo de didlogo polltico y cooperaci4n entre la Unidn Europea y 
America Central. 

2004 

lnicio de las negociaciones de 10s acuerdos de asociacidn econfimica con el Caribe. 



ANEXO 2 

Expartaciones de America Latina y el Caribe por destinos 
(variacidn porcentual anual) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos de la Comisidn Econdmica 
para America Latina y el Caribe (Cepal), 2005 y 2006. 



LA RETIRADA DEL D ~ L A R  
EN LAS RESERVAS INTERNACIONALES, 
i UNA CUESTIC)N DE COYCENKURA? 

Introduccidn 

E n 10s Oltimos quince ahos se ha producido u n  increment0 significa- 
tivo de la acurnulacibn de reservas internacionales a escala global. 
Entre 10s factores que han propiciado este crecimiento estsn la 

tnagnitud alcanrada por el comercio y la inversidn, ya sea directa o en 
cnrtera, en la economia rnundial, asi corno el desarrollo por las nuevas 
tccnologlas en la esfera financiera. Estos logros de la innovation incre- 
rncntan la interconexibn de 10s mercados y por ende la yolatilidad de 10s 
capitales. Es de destacar que durante este perlodo varias crisis financieras 
han golpeado economlas y regiones enteras, la cual ha generado en las 
nutoridades monetarias una mayor conciencia de cum pertinente es man- 
I rmer un nivel de reservas adecuado. Algunas de estas crisis han sido la del 
rclquila (1 9941, Rusia (1 998) y la del sudeste asigtico (1 997). 

El d6lar es la principal nomination de la reserva; per0 se viene pro- 
rluciendo un cambio en la correlacidn de monedas a su interior, y vere- 
lnos que factores subyacen tras este seacomodo. El perlodo analizado 
w r a  desde 7999 hasta el 2008. El analisis tendrh u n  carscter eminente- 
rncnte cornparativo, y para eflo tomaremos en cuenta at euro, la libra ye1 
y tm  -principalmente las dos primeras-, al serestas las monedas mas repre- 

lr~vcstigador dcl Centto dc Investigacibn de la Economla Mundial (CIEM). 



sentadas en la cornposicidn de las reservas internacionales. Por Oltimo, 
se tratara el papel de 10s parses subdesarrollados en 10s cambios en la 
composiciOn de la reserva. Asirnismo se efectuara un analisis del caso 
China. 

La composici6n de las reservas monerarias internacionales 

En marze de 1999 el rnonto de las reservas internacionales mun- 
diales ascendla a mAs de 1,2 rnillones de millenes de ddares. En diciem- 
bre del2008 estas sobrepasaban los 4,2 millones de rnillones de ddlares 
[FMI, 20081,' 10 cual presupuso un crecimiento del 228%. 

En 1999 la composicidn de las resewas era la siguiente: el 71,2% estaban 
nominadas en dolares, el 18,174 en euros, el 2,7% en libras esterlinas y el 6% 
en yenes; sin embargo, en diciembre deI2008 se observan cifras que sugieren 
un reacornodo importante. En ese momento el 64% se hallaba nominado en 
dblares, el 26,5% en euros, el 4,1% en 1ibrai.y el 3$3% en yenesnz Corno se 
puede apreciar de estas cifras, el ddlar ha cedido espacios de un modo signi- 
ficativo y el euro ha awanzado apreciablemente (Grdf7co 'I). 

Grdfico 7. Evolucidn de la nominaciljn de Eas reservas federales. 

' Es importante serlalar que entre 10s palses que proveen el desglose de sus reservas 
no se encuentran algunos de 10s principales a sus acurnuladotes. Ni China, el mayor 
acumulador de reservas con mas de  1,946 millones de m~llones de d6lares al tCrrni- 
no dc1 2008 [PBCh, 20081, ni Taiwdn, un gran atcsorador con 291 707 rnillones 
ICBRCT, 20081, desglosan sus datos [Wooldr~dge, 20061: por tanto 10s 4.2 milloncs 
de rnillones. no son las reservas torales, si no las que se encuentran desglosadas por 
monedas. Actualrncnte la5 reservas totales estdn estimadas cn sicte mllloncs de 
millones de dblares [CIA, 20081. Algunos tipas de dep6ritos de la reserva, aunque 
pequefios, tampoco son incluidos por el FMI. For otra parte, todos 10s palses que el 
EM I define corno industrializados sl reportan. 
Porcentajes abtenidos medlante cBlculos del autor con datos del FMI, 2008. 



Factores coyunturafes que afectan la denorninacihn actual 
de las resewas monetarias internacionales 

La politica econdmica, en especial la monetaria, es uno de los deter- 
minantes de las decisiones de norninacidn de la reserva [BCV, 19991. En 
este sentido, la segvida por las autoridades en cuestidn fue disimil, y 
dependid, 16gicamente, de la coyuntura por la que atravesaron las po- 
tencias en cuestibn. El perlodo se inicid (1 999) con u n  mornento en que 
la tasa de descuento dictada por la reserva federal de Estados Unidos 
era alta con sespecto a la establecida en el resto de las economias 
industrializadas: sin embargo, en el 2001, ante tos temores de recesion, 
ya el inter& se encontraba e n  niveles muy bajos: no obstante, lo curioso 
es que del2002 a12006 se produce una recuperacidn casi sostenida de la 
tasa de descuento hasta Y bicarse en el nivel mds alto de las cuatro eco- 
nomias, y es en este per iod0 qtle se produce una declinacibn de las 
reservas en ddlares. 

En este sentido es importante aclarar qtre el tipo de inter& oficial 
es uno de 10s determinantes del rendirniento de Fos tltulos de renta fija 
(siendo la relacifin positiva), que dicho sea de paso representan un eleva- 
do porcentaje al interior de las reservas en tltulos de valor. La cuestidn es 
que, cuando se habla de reservas en divisas, no quiere esto decir que las 
autoridades tengan todo el rnonto atesorado propiamente en billetes. 
En realidad, la gran mayoria estdn ubicadas en depdsitos o son inverti- 
das e n  bonos, papeles comerciales, tltulos derivados, pagares, etc3 Este 
accionar tiene su explicacibn en que, al estar invertida la resema, produ- 
ce rendimientos. 

Los bancos centrales histdricamente han invettido en tltulos de va- 
lor emitidos por 10s go bier no^,^ ya que estos son seguros y llquidos (es 

' El caso de Japbn es harte revelador de hasta qud punto las rmervas conternplan 
titulos de valor. Al  tCrrnlno del 2005 posela una rescma ascendente a 973 365 
millones de d6lares. De esa suma el 84.6% estaban atesorados en tItulos de valor 
[MOF, 20081. Se conoce adernas que 10s estados Endustrializados presentan una 
proporcidn mayor de su reserva en tltulos que 10s subdesarroltados, en 10s cuales 
10s depbsitos, si bien no Ikgan a1 nivel de 10s valorcs, ticnen una apreclable presen- 
cia [Wooldridge, 20061. 

V n  anos recientcs se ha apreciado una diversificacibn hacia otros emitidos por empre- 
sas muy Ilgadas a 10s gabiernos e institzlciones privadas con gran prestigio y 
confiabllidad. Esta estrategia tiene como trasfondo que 10s efectos pbblicos presen- 
t a n  menor retorno que 10s privados. y en anos recientes gobiernos que, seglln sus 
consideraciones praplas, acumulan un elevado volurnen de reservas. buscan obtener 
mayorcs beneficios dc cllas. E n  la actualidad, por ejemplo. menos de la rnitad de las 
rcscrvas cn d6larcs atcsoradas por las autorldades monetarias intsrnaclonales se 
cncucntran invcrtidas en valorcs del Tesora dc Estados Unidos [DB, 20071. 



decir, puedan ses convertidos en efectivo u otro a c t i ~ o  con facilidad). Este 
hecho viene dado porque el riesgo de que los gobiernos de las economias 
industrializadas incumplan sus obligaciones es considerado nulo. 

En el Grdfico 2 se ilustra el comportamiento del rendimiento de 10s 
bonos de referencia en la Eurozona, Estados Unidos, Reino Unido y la- 
pbn. Los bonos del Tesoro, los de la Eurozona y 10s Gilts britdnicos presen- 
tan  un rendimiento rnuy parejo entre ellos y rnuy superior a t de los bonos 
del gobierno japongs, factor que incide en la pobre proyeccibn del yen. 

n; 

GrdficO 2. Rendirniento de 10s bonos a diez anos (1990-2007). 

La estabilidad macroeconbmica es otro importante factor que inci- 
de en la norninacjbn de la reserva [Galati y Wooldridge, 20061. Durante 
el perlodo (1999-20071, Estados Unidos y el Reino Unido presentason los 
mayores ritmos de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real al 
prornediar el 2,7= y el 2,8%, respectivamente, rnientras que la Eurozena y 
Japdn mostraron resu ltados mss modestas def 2,1 y el 1,5%. 

La inflaci6n se mantuvo controlada en todas las ecanomias (en la 
Zona euro no la hubo, al menos a nivel de blaque), y aunque en 10s 
Oltimos tres arlos se reforzd la presi6n inflacionaria en occidente debido 
a1 alza de precios del petrdleo y las materias primas, esta result6 ser 
eflmera debido a la  actual crisis que desplom0 la demanda y el precio de 
los productos basicos. En consecuencia, este aspect0 no debe haber 
impactado en la nominacidn de las reserwas. Se conoce que en  espirales 
i n f  acionarias las reservas neminadas en  esa moneda sufren una contrac- 
ciOn [Galati y Wooldridge, 20061. 

Cifras obtenidas mediante calculos del autor con dates del FMI, 2007 



La evolucidn del sector externo es un importantlsimo indicador, ya 
que de esta depende la capacidad de 10s estados para garantizar la esta- 
bilidad de sus monedas. En este sentido, tanto Estados Unidos como el 
Reina Unido presentaron saldos negatives en todos los ar?os, aunque la 
magnitud del desequilibrio norteamericano ha alcanrado niveles real- 
mente preocupantes (siempre superior al3% y del2005 af 2007 por enci- 
ma del 5%). E n  la Eurorona hub0 cierto equilibria, y en Japbn los saldos 
fueron siempre muy positives [FMI, 20081. 

El desequilibrio norteamericano n o  se tradujo en una inmediata de- 
preciacidrn del dolar con respecto a las divisas en cuesti6n; sin embargo, 
desde el segundo trimestre del 2002 s1 se observ6 una clara perdida en la 
relacidn cambiaria ( G r d f i ~ ~  3, que se prolongd hasta mediados del2008. 
Este fenclmeno propicib la perdida de participacidn relativa del ddlar den- 
tro de las resewas. Tanto es as1 que a partir de ese mismo trimestre se inicia 
la retirada der dblar, siendo este quiz& el factor coyuntural de mayor peso. 
La p6dIda de valor del billete verde favorece a 10s tftulos norninados en 
euros y libras, ya que presentan un rendimiento similar a 10s pactados en 
doiares, y por tanto los gobiernos recibir6n mayores rendimientos ya ajusta- 
dos a l  tipo de carnbio. 

Grafico 3. Tipos de cambio de divisas seleccionadas. 

Del anhlisis del factor tipo de carnbio se impone una importante 
rcflexidn, Los dams de las reservas internacionales no esthn ajustados 
por el t ipo de carnbio. Si el t ipo de cambio actual del ddlar es con respec- 
to al resto de las monedas, entonces la composicidn de las reservas inter- 
nncionales al cierre del 2008 seria la siguiente: 67,8% en dolares, 21,7% 
(:n EU~OS, 4,8% en libras y 3,5% en yenes. Si se cornparan estos valores 
con 10s inicialrnente calculados, el avance del euro -y en consecuencia la 
calda del ddlar- no es tan pronunciado. 



PQL~TICA INTERNRCIONRL 

Desde mediados del2008 hasta febrero del2009 se obsenra una tendencia 
a la apreciacion del dolar, l o  cual irnplico una recuperation del valor del 
d6lar en terminos nominates con respecto a otras rnonedas; per0 sin llegar 
al 1 , I  7 ddlares por euro reportado cuando el euro comenz6 a cotirarse 
en 1999 ni al nivel de 0.83 dolares por euro en el mornento de mayor 
apreciacibn del ddlar con respmo a la divisa europea en julio del 2001. 

Es importante destacar que a nivel rnundial existe un  debate sobre una 
posible calda pronunciada del dolar. Ni la reciente apreciacifin experimentada 
por el dolar ha despejado las dudas que sobre CI  han manifestado importantes 
economistas, autoridades y gobemantes. 

En un escenario en que el d6lar n o  pueda recuperar su valor de fines 
de la decada de 1990 y principios del 2000, el factor tipo de cambia 
afectaria definitivarnente la participacidn del d6lar en las reservas, y no 
de un mado coyuntural como podrra estar ocurriendol en la actualidad. 

Factores estructurales 

Uno de  10s factores mas importante en la proyeccidn de  una mone- 
da como divisa internacional es la magnitud de la economia que la emi- 
te. Esta magnitud n o  es valorada en terminos de PI6 solamente, ya que 
otros indicadores agregados como exportaciones, inversion directa y en 
cartera tienen apreciabfe incidencia en la nominx i f in .  Igualmente, la 
rnagnitud y liquidez de sus mercados financieros son u n  importantisirno 
determinante. En la siguiente tabla se relacionan algunos de estos 
indicadores medidos en porciento del to ta t rnundial. 

F w n k  Datm obtenidos mediante cilwlos del autor con datos de FMI, 200% UNCTAD, 
2007; OMC, 2008; W E ,  2008 y ECB, 2007. 

" 0  se tomaron cn cuenta todas las bolsas. Solo se consideraron 40 (las que repor- 
taron de 1998 al 2006) de las afiiiadas a la World Exchange Federation. 

' Se cons~deraron las bolsas siguientes para la Eurozona: Bolsas y Mcrcados Espano- 
les (BME), Athens Exchange, Borsa Italia, Deutsche Borse, Euroncxt e lr~sh SE. 
Son exportaciones mundialcs de mercanclas solamcntc. 
Es comercio extrarregionaf, y el dato no estd refcrido a 1998, sino a 7999. 



En tanto sea mayor una economia y su participacidn en los flujos de 
capital, la actividad bursatil y en el comercio, mayores tambien ser8n los 
requerimientos, en otros paises, de atesorar su moneda para defender 
la estabilidad de la national. Igualmente se hace necesario cierto nivel de 
atesoramierrto .de esa divisa para enfrentar desequiribrios en cuenta corrien- 
te, 10s cuaies son cada vez mas frecuentes y nocivos para las economias 
[Galati y WooEdridge, 20061. 

Estados Unidos es arnpliamente la mayor economla del  mundo 
a nivet d e  pats, pere si bien la Eurozona presentaba u n  PIB inferior 
en  el 2007, el de la Unidn Europea (UE) -cuyos rniernbros en algQn mo- 
mento deben acogerse al eure- ya es superior a! del estado norteameri- 
cane. Esto favorece la proyeccidn del euro, que es una maneda nueva y 
que estB ganando el espacio que re corresponde. 

En adicibn, el euro se ve favorecido por el increment0 de !as inversiones 
extranjeras directas BED) mundiales de la Zona euro, aunque en su porcenta- 
je estAn incluidas las inversiones intraeurozona. Igualmente, las bolsas estado- 
unidenses han perdido participaci6n en la capitalizacibn mundial, rnientras 
que, por el contrario, la economla cornunitaria ha ganado espacios. 

Dada la enorme participacidn de la Eurozona en estos indicadores -y 
en otros que n o  se detallan en este trabajo pero son ampliamente conoci- 
dos-, el euro estaria ganando el nivel que le corresponde en el sisterna 
monetario internacional. Recordar que bajo el euro encontramos a varias 
de las economlas mas industrializadas del mundo: Alemania, Francia, Italia ... 

Debe aclararse que s i  bien las bolsas en el viejo continente han ganado 
en magnitud, no han incrementado su liquidez, y esto favorece a1 dblar. 
Agreguese la ventaja en cuante a homogeneidad y a calidad de credit0 del 
mercado de titulos del Tesoro de Estados Unidos (categoria AAA). En cam- 
b~o, son 12 10s ernisores -con la ampliacibn de la Eurozona son mas- que 
participan en el mercado de vatores gubernamentales del euro. Varios de 
cstos tftulos na alcantan la calificacidn de AAA, siendo la media AA+, a la 
pestre inferior a la de Estados Unidos [Galati y Wooldridge, 20061. 

Como exportador mundial Estados Unidos ha perdido cierto peso, 
al igual que el resto de las potencias, pero en la tabla se aprecia que las 
cxportaciones extra euro son superiores a las norteamericanas. Es signi- 
ficativo que, duplicando la economia japonesa a la britanica, y solo ce- 
diendo Japbn en cuanto stock de IED invertido en el mundo, la libra 
tiaya sobrepasado a1 yen, fen6meno tras el cual subyacen otros factores, 
como el referido bajo rendimiento de 10s bonos nipones. 

Como puede notarse, el perlodo ha side negativo para Estados 
Unidos y para el ddlar. La evoluci6n de las economlas emergentes (Chi- 
na, Rusia, India, etc.), las cuales muestran gran dinamismo en PIB, expor- 
taciones y actividad bursdtil, y por otro lado las futuras ampliaciones de 
In Zona euro deben provocar con el decursar del t iempo una cantinua- 
cldn de la retirada de Estados Unidos y de su moneda. 



Si bien estas cifras revelan tendencias mundiales que podrran estar 
afectando la proyeccidn de las monedas en el mundo, la norninacian de 
ciertos indicadores es un aspecto mucho mas elocuente. A continuacidn 
se aprecian algunos de ellos, cuyas cifras estdn en terrninos porcentuales: 

Debe destacarse que, aun siendo cierto el avance del euro como 
divisa internacianal, en los Qltimos seis arlos la moneda europea se ha 
venido apreciando, hecho que en sf distorsiona, en cierta medida, estos 
porcentajes a favor del euro. Un determinado valor nominado en euros 
tiene ldgicamente una equivalencia determinada en ddares. Si en el fu- 
tuao el  euro se aprecia, entonces este t i tu lo represents un rnonto supe- 
rior en dblares. Como las estadlsticas de la fuente son publicadas en 
ddares, entonces lo5 valores en euros, al ser convertidos a dolares, re- 
presentan un monto mayor. 

En la tabla se observa que el euro ha ganado espacios en 10s cuatro 
indicadores considerados. En el saldo de bonos internacionales el avan- 
ce ha tenido como trasfendo el diferencial de tasa de inter& entre el 
d d a r  y la djvisa europea, A1 ser mayor la del ddlar, 10s ernisores se ven 
estimulados a emitir sus bonos en euros, y asi tener que erogar menores 
sumas por concept0 de inter&. Igualmente, rnientras mayor es la apre- 
ciacidn de una moneda, la ernisidn de bonos, tornandola como base, se 
incrementa, hecha que incide a favor del euro [Cohen, 20051. 

En el caso de los tttulos del mercado rnonetario, !as vinculaciones 
son similares, lo cual determjna que la evolucibn sea similar. No obstan- 
te, para estos el  factor tipo de cambio pierde peso, ya que los riesgos 
asociados a esta variable disminuyen, producto de que estos valores sen 
de corta plazo. 

Estos datos son para las economlas del Grupo de 10s 10, el cual incluye al Grupo de 
10s 7 mas Belgica, Holanda, Suecia y Suira. 
Estos porcentajes Con la inclusibn de otras monedas deben dar 200 y no el 100%. 
coma en el resto de 10s indicadores de la tabla. 
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Analizando la participation del euro en la nominacidn del comercio, a 
principios deE 2006 se comprobd que la participacibn del euro en las expos- 
taciones de los paises de la Eurozona con estados no miernbros de la UE se 
habla mantenido en torno al 50%" cifra similar a la reportada en el pasado 
reciente; sin embargo, la porcibn de la moneda europea en las importacio- 
nes si ha sufrido cierto retrmeso producto, en buena medida, del encareci- 
rniento de 10s combustibles, 10s cuales se comercian en dblares. Por su parte, 
en  el comercio de las economias de la UE asl como en economias candidatas 
a ingresar, parece haber un cierto avance del euro [ECB, 20071. 

Si bien estas evidencias n o  son concluyentes, al no disponerse de 
datos globales o para la mayoria de las economlas del mundo, puede 
pensarse en que el euro, at rnenos, ha logrado mantener la posicidn 
alcanzada hace tres o cuatre afios. Con la adhesibn de nuevos miembros 
y con las recientes arnpliaciones de la UE podrla esperarse una mayor 
presencia del eure en el camercio mundial. 

Hasta enero del 2007 el numero de pafses que tienen su tip0 de 
cambio anclado al euro ha llegado a 18. Si a estos adicionamos 10s que 
han adoptado una cesta de monedas que incluye al euro para establecer 
s u  t ipo de cambio, a 10s pafses de la Cornunidad Econdmica y Monetaria 
de Africa Central (Cemac) y a los de la Unidn Economics y Monetaria de 
Africa Oeste (Uernao), entonces 10s parses con alguna vinculacidn al euro 
en sus reglrnenes cambiarios IlegarIa a 40 [ECB, 20071. 

Los cambios que se vienen produciendo en el contexto geopolitico 
es un factor que puede estar afectando la confianza en el futuro de estas 
economias y, en consecuencia, de sus monedas. En el rnodo que u n  pals es 
percibido en el orden politico, econ6mico y militar en la palestra interna- 
cional, as( serA la disposicion de los gobiernos a emplear esa rnoneda como 
medio de atesoramiento -el caso que nos ocupa- y de transacci6n. 

Primeramente debe aclararse que el ddlar es la moneda de la mayor 
economia y el pals mas poderoso del mundo. Las instituciones financie- 
ras y 10s organismos internacionales vieron la luz bajo la Cpoca imperial 
de la moneda norteamericana. Eran tiempos en que n o  existla el euro, el 
yen a h  no era sostenido por la segunda mayor economia del rnundo y 
ninguna otra potencia tenla capacidad de cualquier tipo para cuestio- 
nar la hegemonfa del dblar. lgualmente 10s principales productos bssicos 
-ejemplo de gran actualidad es el petrdleo- se han comerciado histbri- 
camente en dblares. El ddlar arrancd con ventaja sobre las otras divisas. 

Con el transcurso de 10s ahos buena parte de estos elementos han 
comenzado a jugar un efecto bumersn en contra de Estados Unidos. 
Especificamente 10s ultimos diez aAos han hecho muy visible e m  realidad. 

Los sucesos del 11 de septiembre del2001 revelaron la debilidad de 
la economia estadounidense. Como se aprecia en el Grafico 7, con u n  



retraso de u n  trimestre se produce una cafda casi sostenida de las reser- 
vas en ddlares. No debe considerarse este evento como una mera casua- 
l idad -aunque tampoco u n  factor determinant*, ya que hasta ese 
mornento la gran potencia parecfa invulnerable en el aspect0 de su se- 
guridad national. Luego han acaecido 10s fracasos en Afganistan e Iraq, 
guerras que son financiadas mediante presupuestos gigantescos y que 
cuentan con un elevadlsimo nomero de efectivos norteamericanos des- 
plegados. La no consecuci6n plena de 10s objetivos precontienda en 
arnbos escenarios evidencia que, a pesar del poderlo incuestionable, las 
fuerzas estadounidenses n o  son uinrnunesn. 

En cuanto al euro, el elernento de mayor incertidumbre debid ser 
su propio nacimiento con el inicie del period0 analizado y, evidentemen- 
te, esto pudo haber generado cautela en las autoridades; sin embargo, 
la realidad fue otra como ya se ha podido apreclar. 

La ampliacibn de la Eurozona durante el perlodo constituyCl un ele- 
mento a favor del eure, ya que si bien es cierto que las economfas de 
reciente ingreso no son de las mds significativas, evidentemente ei euro 
ahora esta respaldado por un grupo de palses y PIB mayor, La expansion 
de la UE result6 ser ot ro  elemento posirivo, ya que estos estados cum- 
plieron varios condicionamientos, con tat de alcanzar su deseade objeti- 
vo de adhesidn al rnercado comunitario, Qtsos estados buscan satisfacer 
las demandas y lograr su uafil iacibn~. Si bien el set miembro de la  UE n o  
implica adoptar al eure como moneda oficial -de hecho n o  es asl-, l o  
cierto es casi Sodas las economlas de la UE tienen inter& de asumir al 
euro como moneda oficial, siendo esto otra muestra mas de la confianza 
en la unidn monetaria y e n  el euro como divisa. 

Paises subdesarrollados: itomando distancias del  ddlar? 

La p6d ida de participacidn del dblar en las reservas internacionales, 
y el avance del eura, han tenido a las autoridades del munda subdesarre- 
llado como las grandes fuerzas rnotrices (Grdfico 4). Mientras las reservas 
en ddlares atesoradas por palses industrEalizados mostraron una trayec- 
toria errdtica en terrninos relativos durante el perfodo, las acumuladas 
por 10s estados atrasados cayeron de mas de l70  al60%. 

Los paises subdesarrollados presentan la mayor parte de las reser- 
vas internacionales a nivel global, y por ende la participation del ddiar 
en las reserwas internacionales puede ser menor si el resto de 10s paises 
subdesarrollados que no reportan siguieran las pautas de 10s que s l  lo 
hacen. Recordar que mientras todo el mundo desarrollado sl desglosa 
por divisas sus resewas, buena parte del subdesarsollado no, descono- 
ciCndose qu6 palses subdesarrollados no l o  hacen y cuales sf. 



Grrffico 4. Participacibn de las resewas en ddlares (por grupos de palses). 

Los paises industrializados tenian aproximadamente 1,92 rnillones de 
millones de d O l a r e ~ ' ~  corno reserva al termino del2007, de las cuales 1,496 
rnillones de millones estaban atesoradas en divisas. Por consiguiente, el 
porcentaje de reservas monetarias sobre reservas Sotales es del 77,89%. 

Las reservas internacionales mundiales debieron alcanzar la cifra de 
siete millones de millones de ddlares al termino del2007. Restando las reser- 
vas totales de 10s palses desarrollados de las gtobales, se tendrla una resenra 
en  palses subdesarrollados de 5,08 miltones de millones de dblares, cifra que 
representa el 74,2% del total. Si los esbdos en desarrollo tuviesen el 77,89% 
-reportado por los industriales- de sus reservas atesoradas en divisas, en- 
tonces estas Ultimas Ilegarlan a 3,956 millones de millones de dblares. 

En adicibn, si todas los palses subdesarrollados atesorasen en drSlares 
el mismo porcentaje de sus reservas monetarias que 10s subdesarrollados 
que reportan el desglose por monedas -este porcentaje fue del60,72% al 
termino del 2007-,I3 entonces las reservas en ddlares del mundo subdesarro- 
Ilado llegaria a los 2,4 rnillones de millones de dblares, 

Las reservas mundiales en dblares, bajo este escenario, serlan 
los 1,039 millones de millones del mundo desarrollado y estos 2,4 estima- 
dos para el  subdesarrollado, siendo el total 3,44 millones de millones de 
ddlares. Por otra part@, las reservas monetarias totales serlan 10s 1,496 rnilla- 
nes de millones de ddlares (palses industriales), mds 3,956 millones de 
rnillones de d6lares (paises atrasados), alcanzando la suma mundial  

C ~ f r a  obtcnida mediantc calculos del autor con datos del FMI, 2008. 
I' Id. 



los 5,452 miltones de millones de ddlares. Como resultante, el porciento 
de las reservas monetarias en d6lares a escaia global a1 terrnino del2007 
se situaria en el 63,1%, siendo inferior en el 0,8% al porcentaje mostrado 
en esa fecha. 

Antes de expticar los factores que subyacen tras la retirada del d6- 
lar camo divisa de reserva, debe destacarse que Im mayores atesoradores 
de reservas son precisamente ios palses subdesarrollados, y que las reser- 
vas mundiales estan muy concentradas en muy pocos paises. De 10s 10 
mayores acumuladores de reservas, solo dos son desarroilados, y entre 
10s 20 mayores hay cinco de estos, En cuanto a la concentracidn de las 
reservas podemos decir que los 10 primeros tenedores poseen el 64,1% 
de las reservas mundiales, rnientras que el grupa de 20 llega al 77,5%. 

Ya se referla que hay una tendencia de 10s grandes atesoradores de 
reservas, segQn la cual estos buscan obtener mayores rendimientos, fe- 
ndrneno que nose observaba anos atrhs. Esto, evidentemente, coadyvva 
a la retirada del dc5lar, ya que como este se estd depreciando con respec- 
to al euro, 10s grandes poseedores de resewas enfrentarfan una perdida 
por el tipo de cambio al tener titules y depbsitos en dblares. 

No debe olvidarse que algunas de estas economlas emergentes enca- 
rninan sus pollticas ihacia la paulatina disminucion de la hegemonla del 
dd1ar. Como se conoce, han sido y son las econom tas subdesarrolladas las 
que con mayor fuerza han recibida los impact05 de la hegemonia de'l 
dblar. Cuando el precio del petrdleo y otros productos bdsicos mostraban 
una trayectoria ascendente, buena parte de esa elevacibn respondia a la 
depreciacidn del dblar. Este fendmeno se produce porque el petrdleo y 
buena parte de las rnaterias primas se comercian exclusivarnente en dbla- 
res (en el caso del petrdleo, Iran es una excepcidn al comerciarlo en euros). 

A rnediados del 2006 Rusia, que habia apostado foertemente por el 
dblar, decidid canjear una parte de sus resenras en d6lares a euros. Este 
hecho, ademds de disminuir el riesgo de apostar a una sola moneda, 
tiene coma trasfondo la pCrdida de valor del ddlar ya referida, pero 
puede advertirse que otros factores politicos podrfan estar tras la rnedi- 
da [Rebelibn, 20061. 

lrAn,14 por su pane, estA comerciando su petrhleo en euros, y pro- 
pone la creacibn de  una bolsa de valores para este tipo de ventas de 
combustibles, en clare desaflo al poder del dolar [Tricontjnental, 2005). 

Otro factor de peso en el declive del ddlar en e l  mundo subdesarro- 
llado es que algunas de estas economlas son grandes receptoras de IED 
y presentan una elevada dependencia de 10s flujos comerciales, al perder 

Aunque se ha mencionade a Rusia c Iran, debe recordatse quc se desconocc quC 
palses subdesarrollados estsn desglosando sus resewas. 





El grdfico erclarece que si bien China ha incrementado srr cuota de 
participacion en la tenencia de titulos del Tesoro de mod0 significativa, 
e l  porc iento d e  estos sobre e l  total de reservas chinas ha caldo 
marcadamente en los Oltirnos siets anos. Este Ultimo fenhmeno podrla 
ser indicative de una polltica china de disminuir la presencia del dblar e n  
las reservas del estado asiatico. 

Sin embargo, 10s tltlrlas gubernamentales presentan, por lo general, 
menores rendimientos que los corporativos. Dado que se atesora reservas 
bajo criterios de bosqueda de rendimientos, es posible que lo que se eSte 
produciendo es una suplantacidn de la participacidn -aclarando que es !a 
participacion porque 10s tltulos del Tesoro en poder de China han crecido 
sostenidamente en terminos nominales- de titulos gubernamentales nor- 
teamericanos por tltulos carporativos: no o bstante, el increment0 de la 
porcidn china en la tenencia de titulos del Tesoro devela u n  muy probable 
inter& chino por estos tltulos, hecho que favorece la opinidn de una 
China financianda los desequilibrios de Estados Unidos. 

Pero al n o  observarse una calda de las reservas en ddlares en el 
rnundo desarrollado, podrla decirse que 10s estados industrialisados es- 
t sn  aceoperando* en mayor medida que China e n  el sostenimiento del 
ddlar. Evidentemente, las reuniones deF G-7 y otras que se realizan entre 
los palses ricos podrlan tener como uno de 10s acapites de las agendas 
este particular. 

Conclusiones 

Durante el perlodo en cuestidn se han producido significativos cam- 
bios en la composici6n de la$ reservas internacionales. Las variaciones 
han evidenciado una perdida de participacibn del ddlar en Eas reservas 
rnonetarias. El euro ha ganado espacios debido a factores coyunturales 
y tarnbien estructurales. 

Entre 10s factores coyunturales, se encuentran la apreciacidn del euro 
con respecto al dblar, u n  nivel de rendimiento de los bonos europeos en 
nivefes comparable con los de Estados Unidos y la controlada evoluci6n de 
la balanza de pagos en la Eurozona, fendmeno que Estados Unidos no ha 
podido solucionar. Este Oltimo factor genera preocupacibn, ya que pro- 
fundiza el temor por una posible mayor depreciaci6n del dblar. 

Entre 10s estructurales puede citarse la perdida de peso de la eco- 
nomia norteamericana en el PIB, comercio, capitaliracion bursatil e IED 
rnundiales. En consecuencia, la emisidn de tltulos de renta fija interna- 
cionales, asi como de derivados, sugiere la retirada del dolar en estos 
importantes indicadores. Las modificaciones de los segirnenes cambiarios 
en algunos parses a favor de una cesta de rnonedas que incluye al euro y 
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en detriment0 de u n  anclaje exclusive al dbPar, es otro elemento por 
considerar. Quizss una de las rnayores incidencias la este pravocando los 
sucesos polftico-militares recientes, los cuales hart dejado en entredicho 
la invulnerabilidad de Estados Unidos en esa esfera. 

Los parses su bdesarrollados, quienes poseen la mayor part@ de las 
reservas mundiales, han disminuido su norninacidn en dblares de un modo 
significativo. En este fendmeno incide de un modo apreciable el que un 
elevado porciento de las reservas estd concentrado en un relativamente 
pequeAo grupo de estados, de 10s cuales la mayorb son subdesarrolla- 
dos. Como en la actualidad uno de los objetivos principales del atesora- 
rniento de reservas rnonetarias es 'la bosqueda de rendimientos, estas 
grandes tenedores muy probablernente sigan con mayor enfasis esta 
pauta, ya que el nivel que poseen es suficiente para satisfacer lo$ otros 
criterios de acurnulaci6n de reservas monetarias. Con la depreciation del 
dblar, se ven estimulados a invertir su resei-wa en titulos norninados en 
atras divisas, siendo el euro la rnejor opciOn. 

Igualmente, algunos parses subdesarrolladas estan entre los que 
han modificado su regimen cambiario a una cesta de rnonedas y ahora 
t lenen rnayores requerimientas d e  acurnulacibn de reservas en otras 
rnonedas. Un factor que debe tener un peso elevado es el inter& de 
;~lgunas econom tas subdesarrolladas, principalrnente las emergentes, en 
Iiistrar la hegemonla del dblar. No debe olvidarse que es el mundo sub- 
tlesarrollado el que mas ha sido golpeado por ese dominio. 

China n o  figura entre 10s parses que desglosan sus reservas, pero 
\lor ser el mayor atesoradar ha emitido algunas consideraciones para su 
r:iiso. China es el segundo mayor tenedor de tltulos del Tesoro de Esta- 
rlos Unidos, y su porcibn dentro del total mundial se ha incrementado 
~.~gnificativarnente; sin embargo, el peso de estos titulos dentro del total 
clt! reservas chinas ha disminuido fuertemente. Podrla estarse dando un 
~r~cremento  de tkulos no gubernamentales nominados en dblares, lo 
( ual es mss probable, pero puede estarse dando una disminucion de las 
r rhservas chinas en dolares, lo cual harfa caer mas a1 ddlar entre los paises 
a,~~bdesarrollados, y por ende a nivet mundial. 
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RAOL ROA GARCrA 



ROA Y UNA ClENClA POLlTlCA 
DESDE EL SUR 

S i algQn cientlfico de la polltica en Cuba canstituye un antecedente 
valid0 para una ciencia polrtica desde e l  surf ese es RaaC Roa Garcia. 
A l o  largo del proceso revolucionario cubano, en particular desde 

eT surgimiento del Movimiento 26 de Julio como fuesza emergente de la 
sociedad civil, primer0 contra el gobierno dictatorial de Batista -gobier- 
no que nunca fue condenado, ni rechazado, ni cuestionado por los or- 
ganismos internacionales- y, a posteriori, desde el gobierno provisional 
revolucionario, contra el propio sistema polttico cubano. Ese sistema de 
similar estructura y funciones a 10s paradigmZltices euronorteamericanos 
difundidos pot el pensamiento onico, ya en la Cpma hablan preanunciado 
una crisis pot la desaparicidn de los cuerpos legislativos elegidos, la con- 
rninacion a 10s jueces a Juras 10s estatutos constitucionales dictados por 
el gobierno golpista, por la desprogramatizacidn de los partidos, por la 
inestabilidad y falta de gobernabilidad generadas por esas acciones ile- 
gltimas, y por la resistencia de las masas populares, encabezadas por las 
acciones det Ejcrcito Rebelde y deF movimiento clandestina. 

El movimiento, dirigido por Fidel Castro, produjo u n  cambia que 
devino esencial en  la relacidn sociedad civil-estado, con l o  cual se afecta- 
ba esencialmente el sistema politico. 

La propia formation del germen del nuevo estado en las ronas libe- 
radas con caracterlsticas identitarias referidas a una revolucidn en un 

Profesora titular consultante de la Universidad de La Habana y presidenta de la 
Socicdad Cubana dc lnvestigacioncs Fllosbficas. 



pars subdesarrollado, que se realizaba, por primera vez, en el hemisferio 
occidental, constitufa una fuente practice-tebrica de u n  enfoque nue- 
vo, alternativo. 

Tal escenario habla tenido antecedentes pluralles. El pensamiento 
de Lenin exigla que la ciencia polltica debiera ser conocida por 10s jefes, 
10s cuadros y las masas, ya que el capitalismo se encontra ba histdrica- 
mente rnuerto, pero politicamente muy bien vivo. Entre esos anteceden- 
te plurales destaca Roa por una dialectics polltica que se basaba en una 
impresionante erudicibn en aspectos varios de la cultura universal, en 
una tradicibn de cubanra que se entroncaba con 10s independentistas a 
traves de su familia cercana, una origina tidad de pensamiento que trans- 
parentaba su impronta en u n  verbo fluido, chispeante y diverso. 

No conocio a Lenin en profundidad, no obstante, parecerla que 
habIa asimilado su dialCctica polltica al comprender la necesidad cons- 
tante del cambia en los procesos revolucionarios, por lo cual, aunque en 
su primera etapa l o  identifica de rnodo errdneo, con acciones pollticas 
de Stalin y det stalinisrne, poseyd la cualidad de comprender la tesis 
epistemoldgica y de filosofla politica de Marx, de la ldgica especial del 
objeto especial, lo que se expresa, por ejemplo, en n o  confundir las 
medidas mundiales de la Ill lnternaciona l y la validez del frente antifascista, 
en no recharar a los cornunistas, aunque disintiera de la polltica de Mosclj. 
No hay tarnpoco que minusvalorar, en su formacidn tedrica, el papel de 
la dialectics polftica de Marti, tan  car0 a Roa. 

Su singularidad lo hacia marxista por la necesidad del cambio de la 
sociedad que l o  entornaba, aunque la cubanla de la que formaba pane 
su posicidn revolucionaria podria calificarse corno la ideologfa preemi- 
nente de Roa en su primera etapa, donde e! cientista pollt ico precede- 
sucede-revisa-reconstruye-construye diversos escenarios desde la 
revoluciCln del 30 hasta integrarse a un cargo gubernamentai e n  la Di- 
reccidn de Cultura, liderada por su amigo Aureliano Sdnchez Arango. 

Nadie discutirfa a Roa la condicidn de cientista politico, ya que se 
inscribe en el privilegiar el cornportamienta politico en el analisis; pero a 
diferencia de la ciencia polltica occidental, toma en cuenta la mica -en 
su caso, la de Marti-y la historia del problema en cuestion, por l o  cual se 
distancia del positivismo y neopositivismo epistemol~gicos diseminados y 
altamente evaluados desde el Clrculo de Viena. 

Ambos elementos son indispensables en una ciencia politica alter- 
nativa a fa actualmente en boga que, a pesar de ello, acusa u n  progre- 
sivo deterioro, aun en el eriterio de afgunos de sus mds connotados 
cultivadores. 

En su obra, como en la de muchos cientistas politicos occidentales, 
no se excluyen las valoraciones de la filosofia polltica. Este hecho es co- 



man. Aquella se encuentra muchas veces tras las bambalinas; pero siem- 
pre presente, solo que con el cambio que proponernos de sujetos y pro- 
tagonistas, actuado por Raa, implica u n  fundamento y una mirada 
diferente. Su dorninio erudito de la filosofta lo  lleva a ser calificado como 
fitdsofo, aaunque es la dimensi6n del cientista politico, es decir, la instru- 
mentacion de la transformacidn a la que llama Marx en la XI tesis sobre 
Feuerbach, le que identifica a RaOl Roa. 

A pesar de su breve perlodo en el gobierno imperante antes del 
triunfo de la revoluci6n, en las funciones ya referidas de director de 
Cultura, sus acciones no buscan favorecer la estabilidad y gobernabilidad 
de Prlo, sin0 aumentar la cultura general de las masas, acercarlas al valor 
de la expresion artistica, a otro rnundo del cual eran sistematicamente 
excluidas. bun dentro del propio gobierno encuentra u n  arma para ha- 
cer avanzar masivamente el hecho artlstico y una nueva forma de apre- 
ciarlo. Cuando consider6 esa posibilidad agotada o en deterioro, no 
dud6 en renunciar. Fue en esa etapa m8s marxista y aun leninista que 
nunca antes, el n o  cornprometerse con ninguna forrna de lucha, sino 
atenerse a las que dictaba cada escenario. 

Podrtamos considerar que Raa posela una precisidn flexible, nece- 
saria para una dialectics de la ciencia politics, una inconmovible valora- 
ctdn Ctica de 10s procesos, u n  anAlisis profundo de la historia loca t, nacional 
y hemisferica, y u n  sentir revolucionario acendrade, casi genCtico. Por 
todas estas consideraciones lo apreciamos como un antecedente de una 
c~encia polltica desde el sur, que excluye el mirnetismo, el seguimiento 
;icrltico de 10s grandes nombres, las macroperiodizaciones donde occi- 
dente ocupa el papel paradigmstico y rector: que valora las emergencias 
desde la sociedad civil, desde el sur politico, cuya epistemologia y meto- 
dologta asumen como punto de partida el enfoque de los pueblos opri- 
midos, de 10s macrosujetos universales, de 10s cambios esenciales 
tecnocientlficos y sociales en funcidn de una sociedad nueva, y que pri- 
vilegid el comportamiento de los nuevos actores como decisorios en los 
actuales escenarios. 

De su actuacidn como Canciller de la Dignidad en el torrente de la 
revolucidn cubana. podrlamos abstraer nuevas reflexiones sobre las rela- 
ciones internacionales, la polltica exterior y la diplomacia para una alter- 
nativa a las teorias establecidas, en especial al formarse una cada dia mas 
activa y decisoria sociedad civil international, y al entrar la naturaleza 
como actor en el sistema global. 
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MlNlSTRO DE RELACIONZS EXTERIORES 
D E  LA REPUBLICA DE CUBA, EN EL SEGMENT0 
MINISTERIA'L DE LA XI CUMBRE DE JEFES 
DE ESTADO DE LA UNION AFRICANA 

Sharrn El-Sheikh, Egipto, 26 y 27 dejunio del2008 

Senor presidente; 

Excelencias: 

Agradezco a la Union Africana y a Egipto, el pafs anfitribn, por 
concedernos el honor de dirigirnos a 10s cancilleres africanos en nornbre 
del Movimiento de Palses No Alineados, al cual pertenecen todas las 
naciones reunidas en esta importante cita. 

Me dirijo a esta reunion cuando la presidencia cubana del rnovi- 
rniente estA a punte de completar su segundo ano. 

En este period0 el Movimiento de Paises No Alineados ha alcanzado 
resultados concretes que han fortalecido nuestra presencia en las Nacio- 
nes Unidas y en otros foros rnultilaterales. tiernos sido capaces, especial- 
mente, de hacer valer nuestsa fortaleza principal, que radica en la 
preservation de la unidad en defensa de nuestras posiciones e intereses. 
Cuando actuamos unidos, nada es irnposible para nosotros. 

El movimiento ha aumentado su capacidad de negociacibn e in- 
fluencia real en procesos sustantivos en el marco de la ONW, ha impulsa- 
do iniciativas en numerosos ternas y ha promovido la revitalization del 
mecanismo de coordinacidn entre el MNOAL y el Grupo de 10s 77. Ello ha 
posibilitado que se avance hacia la conformaci6n de crn frente unido en 
la defensa de una agenda del sur. 

El papel que hart desempehado los pafses no alineados en el Conse- 
,jo de Derechos Humanos ha sido relevante. No solo mantuvimos una 
nctuacion protagmica en la construcciOn institucional y en la deterrni- 
nacibn de la agenda de dicho organo, sino tambien hernos hecho valer 
nuestras posiciones en sus reuniones mas recientes. Prueba de ello fue la 



convocatoria al Vll Perlodo Extraordina~io de Sesiones, el pasado 22 de 
mayo, para examinar 10s efectos de [a crisis alimentaria mundial sobre el 
derecho a la alirnentacibn, 

El caucus no alineado en el Consejo de Seguridad y el caucus en la 
Comisibn de Consolidacifin de la  Pas tarnbien estAn desempeiiando un 
papel mas activo. Ha crecido paulatinamente el nivel y calidad de las 
discusiones en ambos drrganos, y hemos tenido &xito en la denuncia de 
los frecuentes intentos para que el Consejo de Seguridad asurna ternas 
qwe no le corresponden, en detriment0 de las funcienes de otros meca- 
nismos de las Naciones Unidas y en abierta desaflo a la soberania y segu- 
ridad de nuestras naciones. 

Esta evolucidn serh examinada en la Conferencia Ministerial  
Intercumbres de nuestro movimiento, que tendra tugar en Teheran del27 
a! 30 de julio. Qicha reunidn permitirs ewaluar la actividad que hemos 
desarrollado, revisar y actualizar el plan de accidn adoptado e n  la cum- 
bre de La Habana, e identificar las principales acciones que debernos 
ernprender en el period0 que resta hasta la celebracidn de la XV Cum- 
bre, en Egipto. 

La trascendencia y alcance de !as cuestiones a debatir y de las deci- 
siones a adoptar reclaman la presencia de 10s cancilleres de todos nues- 
tros paises en la Conferencia de Teheran, lo que ser8 una garantia para 
adoptar acuerdos que potencien y consoliden nuestra unidad y solidari- 
dad, y nos permitan seguir renowando la  influencia del Movimiento de 
Parses No Alineados en  las acontecimientos internacionales. Contamos 
con todos ustedes en el exit0 de este empeAo. 

En fecha mas prbxirna, det 2 a14 dejul io del2008, celebraremos una 
importante reunidn temdtica: la Vil Conferencia de Ministros de Infor- 
macidn de 10s Paises No Alineados (Cominac VII), en la isla Margarita, 
Repdblica Bolivariana de Venezuela. All f analizaremos 10s desafios y acor- 
darernos iniciativas para la difusi6n objetiva de la voz y las realidades del 
sur, en un mundo en el que se imponen patranes racistas, xen6fobos y 
hegemonicos en el control de lor flujos de Fa informacidn que monopo- 
lizan u n  reducido nornero de transnacionales. Se trata de un tema de 
gran actualidad. Oebemos adoptar decisiones que contribuyan a que los 
paises no allineados podamos avanzar hacia el objetivo de quebrar la 
rnentira y la desinformacibn. Se trata de wn imperative en la defensa de 
la dignidad y la soberania de nuestros pueblos. 



10s paises africanos han defendidlo siempre la necesidad de presen- 
tar la realidad de nuestros pueblos desde una perspectiva autbctona, 
que triunfe sobre las percepciones y estereotipos tendenciosos y tergi- 
versados a los que se nos condena. 

Otras reuniones del movimiento se han realirado con Bxito durante 
10s Oltirnos dos afios. Ca be recordar [as dos reunianes de ministros del 
Trabajo de los paises no afineados celebradas en el context0 de la Confe- 
rencia Internacional del Trabajor la de ministros de Salud efectuada du- 
rante la LXI Sesitrn de la Asarnblea Mundial de la Salud; y la l ieunidn 
Ministerial sobre Derechos Hurnanos y Diversidad Cultural, que tuvo lu- 
gar en Teheran, en septiembre del 2007. En todas ellas hernos contado 
con una amplia presencia de paises africanos. 

El Movimiento d e  Parses No Alineados ha fortalecido su accidn en 
otras sedes. Se trabaja can fuerza en Viena, sobre todo en el marco del 
Organismo Internacional de Energla AtOmica; en La Haya, para proma- 
ver nuestras posicianes en la Organiracibn para la Proscripcibn de las 
Armas Quimicas; y se avanza en la Organizacidn de las Nacianes Unidas 
para la Educacibn, las Ciencias y Cultura, el capltulo mdsjoven del movi- 
miento, en cuyo consejo ejecutivo ya alcanzamos los primeros exito~. 

E n  todas las reuniones y procesos hemos discutido temas priorita- 
rios para 10s miembros de'l movimiento, y hemos adoptado acuerdos Em- 
portantes para la defensa de 10s intereses de nuestros pueblos y el impulse 
de la colaboraci6n entre los pafses del sur. 

Vivimos un momento crucial en e l  que se debate la supervivencia de 
la especie humana y enfrentamos e l  dererioro creciente del medio- 
ambiente como resultado de patrones de  consumo y desarrollo 
insostenibles, y de un desigual e injusto orden econbrnico international. 
La actual crisis alimentaria rnundial es una demostracian fehaciente de la 
urgencia de reformar el actual sisterna econOmico irnpuesto a nuestros 
palses. Este aAo debemos canmemorar el XXXV aniversario de la Declara- 
cibn y Programa de Accion sobre el Establecimiento de u n  Nuevo Orden 
Econ6mico Internacional, que durante decadas fue instrumento para- 
digmatic~ en la defensa de nuestro objetivo de crear un orden econbrni- 
co ~nternacional mas justo y equitativo. Debemos reclarnar su vigencia y 
aplicacidn. 

Jrabajamos por globalizar la solidaridad; promovernos la necesidad 
del ahorro y uso racional de 10s recursos, especialmente 10s energeticos; 
condenamos la millonaria factura de gastos militares de las grandes po- 
tencias y exigimos que esos inmenses recursos financieros, tecnoldgicos 
y humanos Sean destinados al enfrentamiento de la crisis global que 
padecemos y a la erradicacibn del hambre y la pobreza e n  el munde. 



Excelencias: 

Cuba proclama con orgullo la raIz africana de su cultura e identi- 
dad national. Cuba agradece profundamente la solidaridad y el apoyo 
que ha recibido siempre y recibe hoy de sus hermanos africanos en nues- 
tra lucha contra el bloqueo y la agresidn externa. 

Cuba siente como propia la realidad de les pueblos africanes y com- 
pane codo a cado con ellos 10s esfuerzos para romper las trabas del 
subdesarrollo. Mas de dos mil combatientes voluntaries cubanos rega- 
ron con su sangre generosa estas tierras africanas en la Iucha contra el 
colonIalismo y el apartheid. Casi cuatrocientos mil cubanos compartie- 
ran  aquellos aiios de dolor y gloria con sus hermanos africanos. Las mag- 
nlficas relaciones de Cuba con 10s gobiernos y pueblos africanos son hoy 
mucho m8s sdlidas que cuando en 1963 se fundb la Organizacidn de la 
Unidad Africana. 

Mas de treinta y cinco mil jbvenes africanos se han graduado en 
Cuba en las Oltimas cuatro dgcadas. MAS de dos mil cuatrocientos estu- 
dian hoy en nuestras universidades y son recibidos como hijos por el 
pueblo cubano. MAS de cien mil  medicos, ingenieros y maestros cubanos 
han trabajado en Africa. Ahora mismo, mas de dos mil  setecientos cuba- 
nos prestan su ayuda solidaria como colaboradores civiles en 35 paises 
africanos, de 10s que casi mil  quinientos son medicos. 

El pueblo y el gobierno cubanos se sienten profundarnente honra- 
dos y orgullosos de sus fuertes relaciones de amistad y cooperacidn con 
sus hermanos africanos, y tienen plena confianza en que con el apoye 
de 10s parses africanos se podran alcanzar las imponantes metas que el 
Movimiento de Palses No Alineados se ha trazado. 

Deseamos exit0 a esta XI  Cumbre de la Unibn Africana. 

Muchas gracias. 



INTERVENCldN DE FELIPE PEREZ ROQUE, 
MlNlSTRO DE RELAClONES EXTERlORES 
DE LA REPUBLICA DE CUBA, EN LA SESlaN 
INAUGURAL DE LA XV CONFERENCIA 
MINISTERIAL DEL MOVlMlENTO DE PA~SES 
NO ALINEADOS 

TeherAn, Repoblica lsldrnica de Iran, 29 dejul io del2008 

Distinguidos representantes de los palses miembros y observadores del 
Movimiento de Paises No Alineados; 

Distinguidos invitados: 

En nombre de la presidencia del movirniento, agradezco a la Rep& 
blica Islamica de Iran pot  acoger la sede y organizar esta reunibn, y por 
la hospitalidad con la que reciben a 10s participantes. 

Llegamos a esta cita despues de fructiferasjornadas de negociacibn 
en el rnarco del Bur0 de Coordinacidn para concluir 10s documentos 
sustantivos que consideraremos en esta. Conferencia Ministerial. Tanto 
en Nueva York, como en la Reunibn de Altos Funcionarios aqul, en 
TeherAn, ha primado el esplritu de unidad y solidaridad entre 10s palses 
n o  alineados y el compromiso con 10s propdsitos y principios de nuestro 
movirniento, que tuvieron u n  importante desarrollo y actualizacidn en la 
Declaration de Prop6sitos y Principios del Movimiento de Parses No Ali- 
neados (MNOAL) en la Coyuntura lnternacional Actual, aprobada en la 
curnbre de septiembre del2006. 

En La Habana nuestros Iideres acordaron el marca de referencia 
para el trabajo del rnovirniento. Gracias a la firme determinacidn, la par- 
ticipacidn activa y el apoyo de todos, hemos avanzado en el fortaleci- 
miento y la revitalizacidn del MNOAL. 

Se consolida nuestro papel en las relaciones internacionales. Partici- 
parnos activamente en 10s principales debates e incidimos en la toma de 
decisiones en 10s diversos foros multilaterales. Estamos en rnejares condi- 
ciones para defender 10s intereses de los pueblos del sur. 



Nos corresponde en esta XV Conferencia Ministerial evaluar el tra- 
bajo realizado. Debemos identificar los principales desaflos que tenemos 
por delante para garantizar que nuestros intereses, que son los de la 
gran mayorla de 10s pueblos del mundo, Sean respetados. 

La presidencia cubana ha distribuido, y somete a la consideracibn 
de ustedes, un informe exhaustivo sobre la actuacidn del movimiento en 
el period0 transcurrido desde la XIV Cumbre. Les haremos entrega tam- 
biCn de la multimedia confeccionada por Cuba, que recoge 10s mas im- 
portantes momentos de la celebracidn en La Habana de la XIV Cumbre 
del Movimiento de Palses No Alineados, asi coma 10s docurnentos adop- 
tados en esa ocasibn. 

Estarnos seguros de que este esfuerzo contribuirA a conservar la 
rnemoria hist6rica de nuestro movimiento y a mantener vivo el recuerdo 
de las importantes decisiones que fueron adoptadas por nuestros jefes 
de Estado y Gobierno en La Habana. 

En el informe de la presidencia encontrarhn informacien detallada 
sobre las acciones emprendidas en las diversas sedes multilaterales en las 
que hoy actua el movimiento. Entre los principales resultades rnenciono 
los siguientes: 

a) La consalidacidn y efectividad creciente en la coordinacidn y 
concertacidn de pasiciones de 10s paises no alineades en proce- 
sos claves en el marco de la ONU. Las decisiones del Burb de 
Coordinacibn, en Nueva York, tienen cada vez mayor alcance y 
trascendencia. 

b) l a  activaci6n y el funcionarnlento regular de 10s grupos de traba- 
jo del movimiento han permitido la presentacidn de propvestas 
concretas y el disefio de estrategias para enfrentar 10s principales 
procesos de consulta y negociacifin que tienen 'tugar en las Na- 
ciones Unidas. 

c) Se han negociado y adoptado desde la celebracibn de la XIV Cum- 
bre hasta la fecha 21 declaracianes del Bur6 de Coordinacidn 
sobre diversos temas de particular trascendencia para los palses 
miembros del movimiento, 

d) El caucus del MNOAL en el Consejo de Seguridad se reone men- 
sualmente bajo la coordinacibn rotativa de cada una de sus miem- 
bros e informa sistematicarnente al Bur0 de Coordinacibn. 

e) Se cred y funciona con efectividad el caucus n o  alineado en la 
Comisi6n de Consolidacidn de la Paz. 

f) Se han fortalecido los vlnculos y la coordinacidn de posiciones 
del movimiento con otras agrupaciones del sur, especialmente 



con el Grupo de 10s 77 y China. La identification de espacias 
comunes de negociacidn e influencia para la actuacidn del Comi- 
t& de CoordinaciOn Conjunta entre ambas agrupaciones ha per- 
mitido la defensa de las posiciones del sur en procesos claves en 
el rnarco de la O W ,  especialmente aquellos vinculados a la refor- 
ma de sus actividades en el dmbito del desarrollo. 

g) La presidencia del rnovimiento ha participado en impertantes 
foros internacionales. Vale mencionar nuestra presencia en la 
Cumbre de la Unidn Africana, la Cumbre de la Liga Arabe y la 
Conferencia Isl8mica. El movimiento ha dado a conocer tarnbien 
sus puntos de vista mediante u n  mensaje a la Cumbre dei G-8. 

h) Se ha consolidado la actuacibn del movimiento en otras sedes 
multilaterales. Se amplid y profundizb su radio de  accidn en Gi- 
nebra, se fort-talecid en Viena y La Haya, y se reinstaus6 luego de 
mas de dos decadas de inactividad en la Unesco. Ello ha posibili- 
tad0 elevar [a presencia y el accionar de los paises no alineados 
en debates esenciales para el presente y el futuro de  nuestros 
pueblos. 

i) Mencidn especial merece el activa papel desempenado por el 
movimiento en el proceso de construccibn institucional def Con- 
sejo de Qerechos Humanos. tos paises no alineados pudimos ac- 
tuar unidos, lo que nos permitio contribuir significativamente a 
que la agenda y 10s metodos de trabajo de dicho drgano respon- 
dieran, en  l o  esencial, a losjustos reclarnos de 10s palses del sur. 
Aseguramos la adopcion por la Asamblea General de la ONU del 
paquete de construccidn institucional acordado por el Consejo y 
enfrentamos con &xito, at propio tiempo, las pretensiones de 
aquellos que intentaban impedir la validacidn del Cbdigo de Con- 
ducts de los titulares de mandatos de 10s procedimientos espe- 
ciales de dicho brgano. La exitasa convocatoria de una sesidn 
extraordinaria del Consejo para atender el grave desaflo que 
plantea la crisis alimentaria mundial al disfrute def derecho a la 
alimentacidn marc0 u n  hito y corrobord nuestra capacidad mo- 
vilizativa en Ginebra, que Roy se siente en 10s t3rnbitos del desar- 
me, la 01T y la OMS. 

j) En el Organisrno Internacional de Energia Atdrnica (OIEA) se man- 
tuva una activa coordinacidn de posiciones y, entre otras cues- 
tiones se brindo un atento seguirniento al  t ratamiento del 
Ilamnda tema nuclear franl. Los paises n o  alineados hernos actua- 
do con decision en el marco del O1EA. en defensa de $us estatu- 
tos, lo que ha planteado una barrera a los intentos de Iegitimar 



POE~TICA INTERNACIQNAC 

los intereses de 10s que pretenden, mediante la manipulacidn 
politics, lirnitar el derecho inalienable de las naciones del sur al 
uso pacific0 de la energla nuclear. 

k) En la Organizacidn para la Proscripcibn de las Armas Quimicas los 
paises n o  alineados seguimos activos en la defensa de  nuestras 
posiciones. Nuestra actuacibn result6 decisiva para el &xito de la 
II Conferencia de Examen de  la Convencibn. 

I) En la Organizacidn lnternacional del Trabaje continoa la con- 
certacidn de posiciones entre los paises no alineados, que han 
puesto en e l  centro de las discusiones las reformas insoslayables 
que requiere el funcionamiento de varias instancias de dicha or- 
ganizacibn. 

nl) En la 'Unesco se ha establecido un caucus de les paises no alinea- 
dos que son miembros del Consejo Ejecutivo. Se han presentado 
o se proyectan iniciativas concretas en temas de gran relevancia 
para nuestros parses, con especial Bnfasis en 10s Pemas de 10s 
derechos humanos y la diversidad cultural, la proteccidn de las 
lenguas autoctonas, las cuestiones de la information y la coope- 
ration sur-sur en el sector de la educacibn. 

n) Entre el 2007 y el 2008 hernos celebrado con Cxito varias de las 
reuniones de alto nivel incluidas en el plan de accidn del MNOAL 
para el perlodo 2006-2009 aprobado en la XIV Cumbre. Estas son: 
* Las reuniones de ministros de Trabajo del MNOAL, celebradas 

en junio del2007 y def 2008, en Ginebra, en el marco de la 96 
y 97 Conferencia lnternacional del Trabajo, respectivamente. 
En la primera de ellas se adoptaron dos declaraciones: rcsobre 
la ampliacion de la membresla dei Comite de  Libertad Sindicals 
y <{Sobre los metodos de trabajo de la Comisidn de Aplicacidn 
de Normas,. 
La Reunidn Ministerial del MNOAL sobre Derechos Humanos y 
Diversidad Cultural, celebrada tambien aqul, en Teheran, en 
septiembre del 2007, en la que se adopt6 la declaracidn y el 
programa de accidn sobre esa importante tematica. 
El II Foro de Negocios del MNOAL, que tuvo lugar en La Haba- 
na el 2 y el 3 de noviembre del2007. 
La Reunidn de Ministros de Salud del mevimiento, celebrada 
el 21 de junio del2008, en Ginebra, en el marco de la LXI Asarn- 
blea Mundial de la Salud. Esta reunion constituye un primer 
paso de gran valor en la consolidacidn de la actuation del 
MNOAL en las actividades de la OMS y para impulsar las priori- 
dades del tercer mundo en la agenda rnundial en materia de 



salud. Los ministros adoptaron por consenso dos declaracio- 
nes relativas a la cMigracibn y formacidn de personal sanitario 
calificadon y a !as ~Enfermedades que afectan clespropor- 
cionadarnente a palses en desarrollo~. Posteriormente el rnovi- 
rniento acordb una importante declaracibn propuesta por 
Indonesia, para exigir que sean cornpartidos con nuestros pai- 
ses 10s beneficios de investigaciones sobre la gripe aviar, que 
fueran posibles gracias a la entrega de nuestras cepas de la 
enfermedad. 

5. La V11 Conferencia de Ministros de lnformacidn de 10s Palses No 
Alineados (Cominac VII), celebrada en isla Margarita, Repobli- 
ca Bo tivariana de Venezuela, del 2 a14 de julio del2008. All( se 
adoptaron dos importantes documentos: la DeclaraciBn y el 
Plan de Accibn de isla Margarita, ambos sobre el tema de la 
promocidn de urta voz objetiva del sur ante las tendencias ac- 
tuales en las esferas de la informacidn y las comunicaciones. 

En el informe que se ha distribuido encontraran detalladas las acti- 
vidades curnplidas por el rnwimiento en las diversas sedes multilaterales. 
rl documento sustenta de modo fehaciente la tesis de que en el periado 
transcurrido desde la celebracidn de la XIV Cumbre hemos avanrada en 
1.1 cumplimiento de 10s objetivos acordados per nuestros jefes de Estado 
y Gobierno. 

Seguiremos trabajande en la reviCalizaci6n y el fortalecimiento del 
rnovimiento. Entre nuestras prioridades inmediatas estan la5 siguientes: 

Continuar avanzando en el Bmbito de la Unesco para dar conte- 
n ido y obtener resultadas concretos de la activacidn de nuestras 
estructuras de coordinacibn en el seno de dicha organizacibn. 
Preservar la unidad de accidn con el Grupo de los 77 y China a 
traves del Cornit& de Coordinacidn Conjunta, La experiencia e m  
demostrando que la activacidn de esta cooperacMn en otras se- 
des rnultilaterales, ademss de Nueva York, puede resultar efecti- 
va. No se trata de diluir la entidad propia de cada agrupacibn, 
sino de cornplementar sus respectivas fortalezas a favor de 10s 
intereses y prioridades que compartimos lor; pafses del sur. 
Preservar el protagonismo del movimiento en las labores de3 Con- 
sejo de Derechos Humanos, Mantenernos alertas para neutrali- 
zar 10s intentos, ya evidentes, de imponer a la Asam blea General 
de la ONU la5 prdcticas de rnanipulacidn politica que terminaron 



sepultando en el descredito a la antigua Cornision de Derechos 
Humanos. Fortalecer nuestra capacidad de enfrentar unidos las 
campanas difamatorias y las maniobras condenatorias contra los 
rniembros del movimiento. 
Debemos consolidar la defensa de las posiciones del movimiento 
en el Consejo de Seguridad de la ONU. Cada vez con mayor fre- 
cuencia se pretende recurrir a este drgano como punta de lanza 
para hostigar y sancionar a palses del sur. Resulta imperativo po- 
tenciar el papel del caucus NOAL en el Consejo y promover su 
actuacibn coordinada en favor de lo5 intereses de los paises no 
alineados, y para alcanzar u n  verdadero sistema colectivo de paz 
y seguridad internacionales. En el actual Consejo de Seguridad 
hay siete paises entre miembros y obsenradores del movimiento. 
Cada vez que actuemos unidos, sera como si tuvi&ramos derecho 
de veto. 
Debemos dar seguimiento a los acuerdos adoptados durante las 
diversas reuniones ministeriafes del MNOAL celebradas en este 
periodo y garantizar su cumplimiento en los Bmbitos y plazos 
previstos. Nuestra determinacidn debe set asegurar que las de- 
claraciones y planes de accibn acordados en estas citas no se 
c~nv ie r tan  en letra muerta. 
Debemos celebrar con exit0 las reuniones inctuidas en el plan de 
accidn del MNOAL en lo que resta del 2008 y el primer sernestre 
del2009. E m s  son la II Reunidn Ministerial del MNOAL sobre Avance 
de la Mujer, que se celebrara en Guatemala del 7 al 10 de diciem- 
bre del2008; la Reunibn Ministerial del Bur6 de Coordination, prepa- 
ratoria de la XV Curnbre del MNOAL, que tendm lugar en La Habana 
en abril del 2009; nuestros ministros de Salud y de Trabaja volve- 
ran a reunirse durante la LXll Asamblea Mundial de la Salud y la 98 
Conferencia lnternacional del Trabajo en mayo y junio del 2009, 
respectivamente, y la Reunian Ministerial del MNOAL sobre Co- 
operation y Disloga lnterreligioso para fa Raz, que se realizara 
en Filipinas del 26 a! 28 de mayo del2009. 
Debemos continuar potenciando nuestra diversidad como una 
fortaleza. Nuestro movimiento debe ser cada vez mAs incluyente 
y representativo. Nuestra diversidad de ideologias, refigiones, 
culturas, niveles de desarrollo, experiencias histdricas e intereses 
nacionales, debe aportarnos creatividad, solidaridad y cohesidn 
en la defensa de nuestros intereses colectivos. No pedemos permi- 
tir que 10s conflictos que en ocasiones involucran a algunas de 
nuestros miembros resquebrajen las posturas histdricas del rnovi- 



miento y obstaculicen la adopcidn de posiciones de consenso. En- 
frentadas, perdemos nuestra principal fortaleza y somas presa fa- 
cil de 10s poderosos, que terminan imponiendonos su voluntad. 

Distinguidos delegados: 

La situacidn internaciona! plantea desafios cada vez m8s graves para 
el futuro de los paises no alineados. 

Cuando arribames al f in  del mundo bipolar, en el ocaso de la llama- 
da guerra fria, n o  pocos pensaron que los dlas dei Movirniento de Patses 
Mo Alineados estaban contados. 

Para algunos, nuestro movimiento n70 tenia cabida en el orden de 
pensarnienta unico que se intentaba imponer at mundo. Estos ahos hart 
demostrado lo contrario. 

Se ha pretendido imponer una verdadera dictadusa mundial me- 
diante la guerra y el poder econornico. Vivimos en un mundo cada vez 
rnhs desigual, en el que cientos de millones de personas son empujadas 
r:ada afio al desempleo, a la pobreza, al hambre y a [as enfermedadcs. 

La pobreza, en este mundo de  econamia globalirada, es conse- 
r:uencia de siglos de colonialismo y neocoloniaiismo, y de un orden eco- 
r~omico  internacional injusto y excluyente. 

El uso de conceptos como 10s de limitacidn de soberanla, guerra 
preventiva o carnbio de rggimen, bajo el pretexto de la defensa de la 
I~hertad y el combate al terror~smo, es en realidad expresidn de la pre- 
tonsibn de domination, de la voluntad de cercenar la soberanla y muti- 
I ; I~ la independencia de nuestros paises. 

La situacidn se ha tornado mas compleja en los ljltimos rneses, A las 
<)raves amenazas del cambio climstico se une el crecirniento de 10s pre- 
c:los del petrdeo y 10s alimentos. Para la mayoria de los parses no alinea- 
(10s la situacidn es casi insostenible. Nuestros palses pagan y pagaran en 
t!l futuro el costa de la irresponsabilidad, el derrache y la especulacion 
I ~nanciera originada en el norte egoista y arrogante que no se inmuta, 
1)ues se cree inmune ante el peligra. 

Los palses no alineados hemos preservado los principios fundacionales 
(lo Bandung, aOn de plena vigencia, y 10s fortatecimos mediante la De- 
claracion sobre 10s Propbsitos y Principios y el papel del MNOAL en la 
coyuntura internacional actual, adoptada en la XIV Cumbre, en La Haba- 
nn.  Ellos han de ser nuestra bandera. 

Bataltaremos par la democratiracidn de las relaciones internaciona- 
It:s y por la realizacien del derecho de nuestros pueblos a la paz y al 
clt!sarrollo. Mada nos sera regalado. Tendremos lo  que seamos capaces 
rlc conquistar unidos. 



10s parses no alineados pueden contar con el firme cornpromiso de 
Cuba para renovar la influencia y el papel del Movimiento de PaIses No 
Alineados, ahora corno presidente del movimiento y, despues, como pals 
rniembro cornprometido en la lucha quejuntos estamos llamados a librar 
en el futuro. 

Muchas gracias. 



DECLARACION DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES SOBRE LA c<AYUDA,, OFREClDA 
POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS LUEGO 
DEL PASO DEL HURACAN GUSTAV 

El pasado miercoles 3 de septiembre, a las cuatro y cuarenta y cinco 
de la tarde, el secretarie asistente de Estado para Asuntas del Hernisfe- 
r io Occidental, Thomas Shannon, entregd aljefe de la SecciOn de Intere- 
ses de Cuba en  Washington la nota verbal 646, en la que plantea ccsu 
mas profundo pesar por la destruccidn causada por el huracan Gustav=, 
y afirma que Estados Unidos estaria preparado para ofrecer ak pueblo de 
Cuba cayuda humanitaria inmediata e inicial de suministros de auxilio a 
trav4s de una organizacion apropiada de ayuda internacionaln. 

Una nota identica fue enviada con posterioridad a l  Ministerio d e  
Relaciones Exteriores por la Secci6n de lntereses de Estados Unidos en 
La Habana. 

En dicha nota, el gobierno estadounidense solicita ademas al go- 
bierno cubane que cpermita que un grupo de evaluacidn humanitaria 
v~site Cuba para inspeccionar las dress afectadas y evaluar adecuada- 
mente lo$ dahosn. 

El sabado 6 de septiembre, a las ocho y cincuenta y cinco de la 
rnaAana, el Ministerio de Relaciones Exteriores trarnmitib al Departamento 
de Estado, a traves de la Seccidn de lntereses de Cuba en Washington, y 
s~multdnearnente a la Seccidn de lntereses de Estados Unidos en La Ha- 
bana, su nota 1866 en la que agradece las expresiones de pesar del 
gobierno de Estados Unidos por la destruccidn causada en nuestro pais 
[)or el huracsn Gustav. 

Dicha nota seAala tarnbien que Cuba no necesita la  asistencia de un 
grupo de evaluacidn humanitaria para valorar los dams y necesidades, 
PUGS cuenta con los especialistas suficientes, los cuales prscticamente 
hnn concluido dicha labor, 

La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores expresa ademds que 
51 cl gobierno de Estados Unidos tiene una real valuntad de coaperar 
con el pueblo cubane ante la tragedia del huracdn, se le solicita que 
[~crrnita la venta a Cuba de rnateriales indispensables, y suspenda las 





DECLARACION CON MOTIVO DE LA FIRMA 
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
ENTRE EL GOBlERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICAN05 PARA GARANTIZAR UN FLUJO 
MlGRATORlO LEGAL, QRDENADO Y SEGURO 
ENTRE AMBOS PAfSES 

1 . En el rnarco de la visita oficia l a Mexico del Ministro de Relaciones 
Exteriores de la RepOblica de Cuba, excelentlsimo senor Felipe 
Perez Roque, y en el contexto de la  voluntad de fortalecer las 
relaciones bilaterales sobre la base del respeto rectproce, el ape- 
go a 10s propdsitos y principios consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas y por el derecho international, y de establecer 
nuevos entendimientos respecto a los ternas prioritarios de la 
agenda compartida, las Secretarfas de RelacJones Exteriores y 
Gobernacidn de Mexico y e l  Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Cuba, al suscribir el *Memorando de entendimiento entre el 
gobierno de la Repoblica de Cuba y el gobierne de 10s Estados 
Unidos Mexicanos para garantisar un frujo rnigratorio legal, or- 
denado y seguro entre ambos palsesn, acordaron la siguiente 
declaraci6n conjunta: 

2. Las Partes expresaron su preocupacidn por la creciente vincula- 
cidn entre la rnigracidn ilegal, el trdfico ilfcito de personas y la 
trata, as[ como todos los delitos asociados a estos ilicitos, corno el 
robo y secuestsa de naves y aeronaves, que ponen en riesgo la 
vida de los migrantes y personas inocentes. 

3. En este sentido, coincidieron en la importancia de haber estable- 
cido un  rnarco legal para la cooperacidn en  la  materia, con un 
enfoque integral y bajo el principio de responsabilidad comparti- 
da. Las Partes se cornprometieron a facilitar 10s flujos migratorios 
legates beneficiosos para ambos parses; a combatir y prevenir de 
rnanera efcctiva la migracidn ilegal, el ttafica ilFcito de personas y 



la trata, asl como todos 10s delitos asociados a estos ilfcitos, in- 
cluido el robo y secuestro de naves y aeronaves; a proteger a las 
vkt imas del tr8fico ilicjto de personas y la trata, y preservar sus 
derechos hurnanos; a devolver a tocfos lo$ nacionales de ambos 
palses que se encuentren en situacidn irregular en el territosio 
de la otra Parte, conforme a las categorias y procedimientos acor- 
dados; y a potenciar la cooperaciOn y el intercambio de informa- 
ci6n perrnanente a traves del Grupo de Trabajo sobre Asuntos 
Migratorios y Consulares Cuba-Mexico, para la ejecucifin y cum- 
plimienta del memorando acordado. 

4. Ambas Rartes reiteraron su rechazo a la imposicidn de medidas 
coercitivas unilaterales y de Ieyes extraterritoriales, como el bla- 
quea irnpuesto por el gobierno de Esrados Unidos de America en 
contra de Cuba y la ley Helms-Burton, que tarnbien estabtece res- 
tricciones y afectaciones a empresas mexicanas; y reafirmaron su 
pleno apoyo a la resolucibn de la Asamblea General de la ONU 
titulada rcNecesidad de poner f in  al bloquea econdmico, cornercial 
y financier0 impuesto por Estados Unidos de America contra Cubaa. 

5. Reconocieron que ese context0 y la politica migratoria estado- 
unidense hacia Cuba estimulan la migracidn ilegal y el trAfico 
ilicito de cubanos, y dificultan los esfuerzos para combatir eficaz- 
rnente a las organizaciones criminales que Iucran con estos i l  tcitos, 
violentando la integridad y derechos fundarnentales de estas 
personas. 

6. Asimismo, reconocienda la dinarnica regional del fenometio mi- 
gratorio, expresaron su disposicidm a conversar para identificar 
vias que permitan potenciar la cooperacibn regional en esta ma- 
teria. 

7. Destacaron la importancia de contar con un esquema eficaz de 
cooperaci6n operativa maritima entre la Armada de Mexico y la 
Direccibn de Tropas Guardafronteras de la  Repliblica de Cuba, 
que incluye la intercepcidn de las ernbarcaciones involucradas en 
10s referidos ilicitos, la captura de 10s traficantes y la realizacidn 
de las operaciones de devolucidn de 10s nacionales de ambas 
Partes por la via marltima. 

8. En el ambit0 de la atencidn al fen6meno migratorio mundial 
expresaron su preocupacidn por la aprobacim en el parlamento 
eurogeo de la directiva sobre los ~Procedimientos y norrnas co- 
munes para el retorno de los nacionales de terceros palses que se 
encuentren ilegalmente en su te r r i to r ia~ (Directiva de Retorno), 
el pasada 18 de junio. 



9. Las Partes se cornprometieron a mantener un intercarnbio per- 
manente para la ejecucidn y cumplimiento del memorando acor- 
dado a tsaves de'l Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y 
Consulares Cuba-Mexico, que se reunirh a! menos una vez al ano, 
en sedes alternas en sus respectivos territories. 

Ciudad de MCxico, 
20 de octubre det 2008 



INZERVENCI~N DEL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES, FECIPE PEREZ ROQUE, BAJO 
EL TEMA 19 DE LA AGENDA DEh LXlll PERlODO 
DE SESIONES DE LA ONU TITULADO 
aNECESIDAD DE PONER FIN AL BLOQUEO 
ECON~MICO,  COMERCFAL Y FINANCIER0 
IMPUESTO POR ESTADOS UNIQOS 
DE AMERICA CONTRA CUBAD 

Nueva York, 29 de octubre del 2008 

Senor presidente; 

Querido padre Miguel D'Escoto. Saludo otra vez su eleccibn y su 
presencia en este debate. Usted encarna aqul hoy la voz de los pueblos, 
la vor de 10s hurnildes. Usted puede, padre, contar con Cuba. 

Senores delegados: 

Como cada aAo, desde 1992, comparecemos ante la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas para reclamar el levantamiento del ilegal e 
injusto bloqueo impuesta por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba 
desde hace ya casi cincuenta anos. Siete de cada diez cubanos han pasa- 
do toda su vida bajo esta polltica irrational e inQtil, que intenta sin &xito 
poner de rodillas a nuestro pueblo. El bloqueo es mas viejo que el senor 
Barack Obama y que toda mi  generacibn. 

La votacidn que tendra lugar dentro de unos minutos ocurre en 
circunstancias muy particulares, tras el paso devastador por Cuba de dos 
poderosos huracanes, cuando solo faltan seis dtas para las elecciones en 
Estados Unidos y en el escenario de una profunda crisis financiera inter- 
national frente a la que ninguno de nuestros paises es inmune. 

MAS de quinientas mil viviendas y miles de escuelas e instituciones 
de salud afectadas, u n  tercio del drea cultivada devastada y una severa 
destruccidn de la infraestructura electrica y de comunicaciones, entre 
otros danos, es el resultado de fendmenes naturales nunca antes vistos 



y que constituyen una prueba de 10s efectos del cambio climatic0 para 
las pafses del Caribe. 

Si la p 6 d i d a  de vidas humanas fue minima, ello fue el resultado del 
enorme esfuerzo realizado previamente por las autoridades y el pueblo, 
que permitid evacuar y proteger en lugares seguros a 3,2 millones de 
personas. A f in  de cuentas, era Cuba y no Nueva Orleans cuando el 
huracan Katrina. 

Pese a los cuantiosos danos y la devastacibn provocada por 10s hu- 
racanes, a ningQn enfermo en Cuba le ha faltado asistencia medica, y 
tedos los nifios cu banos y 10s treinta mi l  jdvenes de 125 paIses que estu- 
dian becados en  nuestras universidades esun ahora mismo asistiendo a 
clases. Nadie ha quedado ni quedara abandonado. 

En nombre del gobierno y el pueblo cubanos quisiera expresar nues- 
tro profundo agradecimiento a todos aquellos que, de una forma u otra, 
manifestaron su solidaridad y respaldo a Cuba en esta drametica coyuntu- 
ra. Hasta la fecha, hemos recibido ayuda procedente de 64 palses. 

En contraste con la amplia solidaridad recibida y con las afirmacio- 
nes hechas aqui esta manana por el representante del gobierno de Esta- 
dos Unidos, a cuyas palabras dare debida respuesta mss adelante, en 
contraste con ello, el gobierno de Estados Unidos ha respondido con su 
habitual cinismo e hipocresia. Mientras se negd a acceder a nuestra soli- 
citud de que nos permitiera comprar a ernpresas narteamericanas con 
creditos privados, aunque fuera por seis meses, alimentos y rnateriales 
indispensables para la reconstruccibn, po r  o t ro  lado ha intentado 
orquestar una burda campaAa de propaganda con la que pretende acu- 
sar a nuestro gobierno de no ocuparse de su pueblo. 

Cuba, por su parte, ha actuado apegada a sus tradicionales posicio- 
nes de principio. No podemos aceptar una supuesta ayuda de quienes 
han recrudecido el blloqueo, las sanciones y la hostilidad contra nuestro 
pueblo. 

Cuba n o  ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que le regale 
nada. Simplemente hernos pedido que se nos perrnita comprar. 

La administracidn det presidente Bush miente una vez mas a la co- 
munidad internacionai. Miente cuando declara haber otorgado licencias 
por 250 millones de ddlares para ventas agrfcolas a nuestro pals tras el 
paso de 10s huracanes. La5 ventas de alimentos existen desde el 2001, y 
no son -coma se ha pretendide explicar aquE- una decisidn posterior a 
10s huracanes para ayudar a Cuba despues del paso devastador de estos 
fenomenos meteorol~gicos. Las ventas existen desde el 2001, y adquirir 
estos productos es tinicamente posible bajo estrictas medidas de super- 
visidn y tras un enrevesado y burocratico proceso de otorgamiento de 
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licencias caso a caso por parte de numerosas instituciones del gobierno 
de Estados Unidos. Cuba, ademss, tiene que pagar al contado y por 
adelantado. La realidad es que el gobierno de Estados Unidos ha puesto 
cada vez mas obstAculos para timitar dichas compras. 

Si al gobierno de Estados Unidos realmente le preocupara el bienes- 
tar  del pueblo cubano, el unico comportarniento moral y etico seria Ie- 
vantar el bloqueo impuesto a mi pals, violatorio de las normas mas 
elementales del derecho international y de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

Para que se tenga una idea de la magnitud de las afectaciones que 
ocasiona cada aAo al pueblo cubano la polltica de bloqueo, solo en 
terminos econbmicos, bastaria con indicar que su impact0 en un aAo 
casi equivale a la estirnacibn de 10s dahos ocasionados de conjunta por 
10s huracanes Gustav y Ike. 

Los huracanes son fenbrnenos naturales que se agravan en  las con- 
diciones del cambio climdtico y el calentamiento global. hamentablemente, 
no pueden ser evitados. El bloqueo es una politica genocida e ilegltima. 
A diferencia de 10s huracanes, las autoridades norteamericanas si pue- 
den ponerle f in  y evitar al pueblo cubano su prolongado sufrimiento. 

El bloqueo econbmico, comercial y financiero impuesto por el go- 
bierno de Estados Unidos contra Cuba es el principal obstaculo tanto a 
la recuperacidn del pueblo cubano tras el paso de 10s huracanes como a 
nuestro desarrollo econdmico y social. 

Chlculos rnuy conservadores revelan que el darlo directo acumula- 
do que ha provocado el bloqueo a Cuba supera 10s noventa y tres mil 
millones de dblares, casi dos veces nuestro product0 interno bruto. Al 
valor actual del ddlar, ese monto equivaldria a no menos de doscientos 
veinticuatro mil seiscientos millones de dblares. No es difIcil imaginar lo 
que Cuba habria alcanzado si durante estos casf cincuenta aiios no hu- 
biese estado sometida a esta brutal guerra econdmica a esca'la planetaria. 

En abierto desacato a la voluntad expresa de la comunidad interna- 
cional y a dieciseis resoluciones consecutivas de la Asamblea General, el 
gobierno de Estados 'Unidos adopt6 durante este Wimo aAo nuevas y 
mas duras sanciones econdmicas contra Cuba; arrecib la persecucidn 
contra la actividad de las empresas cubanas y de otros parses; desplego 
una demencial caceria contra nuestras transacciones financieras interna- 
cionales, incluso cuando intentarnos realizar nuestros pagos a los orga- 
nismos de las Naciones Unidas. Su ensatiamiento ha llegado al extremo 
de bloquear 10s sitios de internet que tengan vrnculos con nuestro pais. 

For otro lado, Washington increment0 a niveles sin precedentes el 
apoyo financiero y material a las acciones para derrocar el orden consti- 



tucional cubano. A tal fin, aprobo 46 millones de dOlares adicionales 
destinados a la subversibn interna en Cuba, y otros 39 millones para 
mantener las ilegales transmisiones de radio y televisidn contra nuestro 
pals. Sola esos fondos superan en ocho veces e l  monto de la supuesta 
donacidn ofrecida al pueblo cubana tras el pasa de Fos huracanes. 

En u n  informe elaborada por 'la Qficina rfe Auditorta del gobierno 
norteamericano, publicado en noviembre del 2007, se reconoce expl tci- 
tamente que de los 20 programas de sanciones aplicados a diferentes 
palses, el bloqueo contra Cuba constituye el conjunto de sanciones eco- 
n4micas mAs abarcadoras jamas irnpuestas por Estados Unidos. 

Senor presidente: 

El amplio y documentado informe presentado por el secretario ge- 
neral con la contribuci6n de 11 8 pa tses y 22 organismos y agencias inter- 
nacionales, me releva de insistir aqul en 10s ejernplos que prueban que 
no hay aspect0 de la vida econbmica y social de Cuba que no este afec- 
tado por el bloqueo norteamericano. 

Desde la imposibilidad de acceder a insurnos y equipos para la ciru- 
gia cardiovascular infantil, o de tom6grafas imprescindibles para la on- 
cologia rnoderna, hasta la  persecucidn con multas y cartel a 10s 
ciudadanos norteamericanos que viajen a Cuba e, inclcrso, a las agencias 
turkticas que lo promuevan. El gobierno de Estados Unidos deberia ex- 
plicar a esta asamblea por qu6 considera como enemigos a los niAos 
cubanos enfermos del corazdn. 

Mienten cada ano ante esta asamblea 10s representaintes del gobier- 
no de Estados Unidos cuando repiten que no existe tat bloqueo, y que sus 
medidas no son las principales causantes de las carencias y sufrimientos 
que a l o  largo de estos anos ha padecido y padece el pueblo cubano. 

Sefiores delegados: 

E l  bloqueo n o  es exclusivamente una cuestidn bilateral entre Cuba 
y Estados Unidos. La aplicacidn extraterritorial de las leyes nortearnerica- 
nas y la persecucidn contra los legltimos intereses de empresas y ciuda- 
danos de terceros palses -de 10s palses que ustedes, sehores delegados, 
rcpresentan ante esta asarnblea- es un tema que concierne a todos los 
cstados aqui reunidos, 

El bloqueo viola tambiCn, de manera flagrante, los derechos del 
pueblo norteamericano. Quebranta su l ibenad de viajar, consagrada en 
la prepia constitucibn de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha 
c?ndurecido en 10s ultimos aAos su estricta polkica de rechazo a las licen- 



cias para intercambios religiosos, profesionales, culturales y estudiantiles 
entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano. 

El bloqueo impide, adem&, la5 relaciones normales entre los cuba- 
nos que residen en Estados Unidos y sus farniliares en Cuba. 

Senor presidente: 

Dentro de unas horas ser6 elegido un nuevo presidente en Estados 
Unidos. Este debera decidir si admite que el bloquee es una polltica 
fracasada, que cada vez le provoea un mayor aislamiento y descredito a 
su pais, o si persiste, con obcecacibn y crueldad, en intentar rendir al 
pueblo cubano por harnbre y enferrnedades. Desde esta tribuna, seno- 
res delegados, l o  reitero: 

Jamas podrsn doblegar al pueblo cubano. Ni bloqueos, ni huraca- 
nes podrdn desalentarnos. No habrzi fuerza humana o natura l  capaz de 
someter a los cubanos. Si se qviere un ejemplo, ah1 estsn esos cinco 
heroes cubanos, luchadores contra el terrorismo, que han cumplido ya 
una dCcada de injusto y cruel encierro en cdrceles norteamericanas, y 
que son un slmbolo de la determinacidn de nuestro pueblo de defender 
con dignidad 5u libertad e independencia. 

Agradezco a 10s oradores que me han antecedido por sus palabras 
de solidaridad y aliento con el puebIo cubano, por su defensa del dere- 
cho de  Cuba, que es hoy tarnbiCn el derecho de todos los pueblos aqui 
representados, por s u  defensa de Ea carta y del derecho international. 

Rechazo, letra por letra, las afirmaciones realizadas aqui por el re- 
presentante del gobierno de Estados Unidos. 

A usted, senor, le dig0 que ustedes, 10s representantes del gobier- 
no de Estados Unidos en esta sala, deberlan sentir vergoenza; ustedes 
esen solos, en !a mss profunda y absoluta soledad. El mundo estd con 
nuestra pequefia isla rebelde. 

Y le adaro, senor, n o  somos antinorteamericanos, somos antim- 
perialistas; no profesamos a su pueblo odio, ni esplritu de revancha. 
Consideramos a su pueblo tambien victima, como nosotros, de la pollti- 
ca ilegal y absurda de su gobierno. 

Se necesita, senor, algo mAs que poderio y fuerza militar -ustedes 
deberian saberlo ya-: se necesita autoridad moral. 

Ustedes tienen la fuerza, es verdad; pero nosotros tenemas la rarbn. 
Ustedes no tienen argumentas, ustedes repiten cada aAo la misma 

sarta de ideas inconexas y supetfluas; nosotros tenemos todos 10s argu- 
mentos, estdn en  10s documentos aqui distribuidos y estan en nuestras 
palabras. 
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Su secretaria de Estade n o  viene a esta asamblea, a este momento, 
no solo por arrogancia: es que no tiene nada que decir; hay tarnbien 
temor y vergiienza en esa decisibn . 

U~tedes amenazan; nosotros n o  arnenazamosjam~s. Nosotros soli- 
citamos apoyo a esta asamblea, con respeta y con hidargula. 

Ustedes usan la mentlra; nosotras usamas la verdad. 
Ustedes castigan a nuestros nihos, a nuestros ancianos, a nuestros 

enfermos; nosotros no culpamos a su pueblo; su pueblo es vlctirna tambien. 
Les ofrecimos nuestros medicos dispuestos a arriesgar sus vidas y a ofrewr 
su talent0 cuando el huracsn Katrina, para salvar vidas y aliviar el dolor; 
ustedes no lo permitieron. Un d la deberan responder por esa decisibn. 

Su presidente dejarA en vnos dlas su cargo. ApreM el bloqueo con- 
t ra Cuba a Ifmites insospechados, IIev6 la guerra econbmica contra nues- 
tro pueblo a niveles esquizofrCnicos, nos amenazd con el cambio de 
regimen; sin embargo, se va sin lograrlo. Es el nljrrnera diez que habra 
pasado por aqui repitiendo la misma polltica fallida e ilegal. 

Es verdad que hace falta un cambio en Estados Unidos y sus politicas. 
Cs verdad que we need a change, y es verdad tarnbien que hay que cam- 
biar el mundo en que vivirnos, el de la irnposicidn y ei chantaje, y hay qw 
construir un mundo donde se respete el derecho de todos 10s pueblos. 

Le digo a usted que ne se puede engariar a todo el rnundo todo et 
tlempo, como afirrnd el gran Abraham Llncoln, respetado tambiCn y a 
quien rinde tributo nuestro pueblo. 

Usted ha dicho que su potitica es harto conocida, y es verdad. Su 
~~c~litica es harto conocida, 10 que n o  se conoce es pos qu6 ustedes la 
~nantienen ante el rechaza universal y de su propia pueblo. 

Wsted ha dicho que ustedes defienden el derecho de realizar co- 
rriurcio con 10s pafses que deseen. 

Ustedes pueden decidir n o  realizar cornercio con un pals, pero us- 
tr~des no tienen derecho a perseguir a sus ernpresarios porque quieran 
r.omerciar o invertir en Cuba, y mucho menos a perseguir a 10s empresa- 
110s de otros paises con la ley Helms-Burton y con otras legislaciones 
r*xtraterritoriales. 

Usted pide que esta asamblea no examine la resolucidn que Cuba 
t ~ ; i  presentado. Nosotros insistimos a la asamblea en la importancia y la 
rtr?cesidad de discutir esta resolucidn y aprobarla, porque aqui no solo se 
clirime el derecho de Cuba, sino el derecho de todos. 

Usted ha hablado de una c(danza de los rnilloneslp, ha repetido una 
rt:tahlla de cifras y de millones que supuestamente ustedes han ofrecido. 

Es verdad quc nos ofrecieron cinco millones cuatro veces y lo recha- 
filmos, porque nuestra dignidad no se puede comprar n i  con cinco, ni 



con 500, ni con 5000, ni con 500 000 millones. Se lo advertimos, si esa es 
la ilusibn. 

Usted ha dicho que son inaceptables las palabras del embajador 
Jorge BolaAos, jefe de la Seccion de lntereses de Cuba en  Washington. 
Yo se las replto otra ver aqui, una par una: <El bloqueo es una politica 
genocida e ilegal y debe ser levantado de inmediato, respetando el cla- 
mor  diecisMs veces ya expresado por esta asarnblea~. 

Finalmente, senores delegados, quisiera compartir con ustedes el 
sentimiento que embarga en este momento a nuestro pueblo, que alla 
en nuestra isla sigue de cerca este debate. 

Cuando mi hijo naci6, en 1995, ya esta asamblea general votaba con- 
tra el bloqueo norteamericano contra Cuba; ya mi hijo tiene trece aiios. 

Cuando nacib m i  hija en el 2000, ya esta asamblea habfa votado 
ocho veces contra el bloqueo; ya mi hija tiene ocho aiios. 

~Hasta cuhndo 10s ninos y losjdvenes cubanos tendrhn que esperar 
para que se haga justicia? 

~ H a s t a  cusndo el pueblo cubano, que ha recibido el apoya undni- 
me de esta asamblea, tendrd que esperas para que se reconozca su dere- 
cho y se haga justicia? 

~ H a s t a  cusndo los jovenes norteamericanos tendran que enfrentar 
el que se les multe y se les encarcele por intentar visitar nuestro pais, 
conocer nuestras universidades y nuestros estudiantes? 

~ H a s t a  cuando se considerara delito para un ciudadano de atro 
pals, de 10s que ustedes representan, sefiores delegados, intentar co- 
merciar o invert;: cn Cuba? 

~Hasta cuando se intentara rendir por hambre y enfermedades a 
esos ninos que, como mis hijas en Cuba, suenan y creen que un mundo 
mejor es posible; u n  mundo donde se respete la dignidad, la indepen- 
dencia y la libre determinacidn de todos los pueblw? 

El representante de Estados Unidos ha pedido a esta asamblea no 
apoyar nuestra resoluciOn. 

Nosotros les pedimos a ustedes, con todo respeto, apoyar a Cuba. 
apoyar nuestro derecho, apoyar nuestra resolution. 

En nombre de ese pueblo cubano, mil  veces heroico, que a pesar 
de !as adversidades no ha sido ni serA derrotada, al cual no han pedido 
bloquearle n i  matarle la esperanza y la alegrfa, invoco nuevamente la 
solidaridad de esta asamblea. 

Nuestro pueblo confia en la decision que ustedes habran de tomar 
dentro de unos minutos. En nombre de Cuba, les solicito votar a favor 
del proyecto de resolucldn titulado {{Necesidad de poner fin al bloqueo 
economico, comercial y financier0 impuesto por Estados Unidos de Am&- 
rica contra Cuban. 

Muchas gracias. 



COMUNICADO DE PRENSA DE LA DELEGACIdN 
CUBANA A LA REUNldN DEL DIALOG0 POLlTlCO 
CUBA-UNION EUlROPEA 

El rninistro de  Relaciones Exteriores de la  RepUblEca de Cuba, Felipe 
Perez Roque, sostuvo el 16 de octubre del 2008 una reunibn, en Paris, 
con la troika de la Unibn Europea (UE), cumplimentando una invitacien 
del excelentlsimo senor Bernard Kouchner, ministro de Asuntos Extranje- 
ros y Europeos de la  Repljblica Francesa, en su condicibn de president@ 
del Consejo de la UE. Por la parte europea tarnbien asistieron al encuen- 
t ro  el excelentlsimo senor Louis Michel, cornisario europeo para el Desarro- 
Ilo y la Ayuda Humanitaria, y el excelentlsimo senor Karel Schwarzenberg, 
ministro de Relacioncs Exteriores de la RepQblica Checa, pals que asumira 
la prbxima presidencia de la UE. 

Esta reunion solo ha sido posible luego de que el pasado 23 de 
Junio la UE eliminara de forma definitiva las sanciones que de rnanera 
unilateral habla impuesto a Cuba en el 2003. Ello creb las candiciones 
necesarias para llegar al acuerde de iniciar u n  dislogo polit ico sobre 
bases reclprocas, sin condiciones, n o  discsiminatorio, con pleno respeto 
a la igualdad soberana de  10s estados y del marco juridic0 y el ordena- 
miento institucional de las partes, asi como en total apego al principio 
de la no injerencia en los asuntos internos de  10s estados. 

El encuentro abord6 la reforma del sistema de Naciones Unidas, el 
reinicio de la cooperacidn entre la UE y Cuba y 10s principios que deben 
sustentarla; 10s derechas hurnanos en la UE y Cuba y la cooperacibn 
internacional en esta rnateria. Cuba record6 a la UE sus expectativas 
sobre el disfrute de todos 10s derechos humanos en sus estados miern- 
bros. Tambien se discutid acerca de los efectos de la crisis alimentaria en 
el ejercicio del derecho a la alirnentacion, asi como la necesidad de en- 
contrar soluciones sostenibles a la crisis financiera internacional. 

Huba un intercambio franco y directo, en el que cada park manifest6 
sus posiciones sobre 10s diferentes temas analizados. A pesar de constatarse 
diferencias en enfoques y evaluaciones, se dwtacaron las ventajas y oportu- 
nidades de cooperacibn que plantea el dialogo constructive. 



Cuba reitero a la contraparte europea su rechazo a Fa posici6n co- 
mlSn adoptada en 1996, inaceptable como base para las relaciones Cuba- 
UE, por su caracter unilateral e injerencista, que por demas refleja una 
visidn prejuiciada y manipulada acerca de la sociedad cubana y de nues- 
tro pals. Ya eliminadas las sanciones, se impone tambien la eliminacidn 
de la posicidn comdn y la creacidn de un nuevo rnarco bilateral entre 
Cuba y la UE, en calidad de iguales y basado en el respeto mutuo. 

Cuba considera que la experiencia de este primer encuentro del 
dislogo politico entre la UE y Cuba ha resultado de utilidad. 



DISCURSO DEL GENERAL DE EJERCETO RAUL CASTRO 
RUZ, PRESIDENTE DE LOS CONSEJQS DE ESTADO 
Y DE MlNtSTROS DE LA REP~BLICA DE CUBA, 
EN LA CEREMONIA INAUGURAL DE M Ill CUMBRE 
CUBA-CARICOM 

Santiago de Cuba, 8 de diciembre del 2008 

Honorable Baldwin Spencer, primer ministro de Antigua y Barbuda, pre- 
sidente en ejercicio de Caricom; 

Honorable5 prirneros ministros y presidentes de los palses hermanos miem- 
bros de Caricom; 

Honorable Edwin Carrington, secretario general de Caricom; 

Distinguidos jefes de delegaciones, rninistros, representantes de organis- 
mos regionales e invitados especiales: 

Tengo el honor de darles la bienvenida oficial en la heroica ciudad 
de Santiago de Cuba, paradigma de la rebeldia de nuestro pueblo. 

A nornbre del gobierno y el pueblo cubanos agradecemos a 10s 
palses caribehos 10s mensajes de solidaridad y la ayuda material brindada 
a Cuba para enfrentar Eos efectos de 10s tres huracanes que nos azota- 
ron en meses recientes. 

Con este encuentro cumplimos lo acordado en diciembre del 2002, 
en la reunion cumbre de La Habana que conmemord el aniversario 30 
del establecimiento de las relaciones diplom8ticas de Cuba con 10s cua- 
tro paises del Caribe que eran independientes en 1972. 

Darnos tambien continuidad a nuestra segunda reunidn en Barba- 
dos, en diciembre del 2005, en que el companero Fidel Castro expreso: 
aA la globalfzacibn neoliberal y egolsta, al antidemocratico orden politi- 
co y econ6mico international, debemos responder con la unidad y la 
globaliraci6n de la solidaridad, y la prornocifin del dialago, la integra- 
ciOn y la cooperacibn genuina-. 



Hoy vemos con satisfaccidn cuanto hemos contribuido al mayor in- 
tercambio y acercamiento de nuestros pueblos: a promover una coope- 
racien m8s efectiva entre Cuba y la Cornunidad del Caribe. 

Nos reunimos bajo el signo de una realidad econdmica incierta. Si 
en oportunidades anteriares constatamos 10s enormes desafios ante 
nuestros pueblos en su justo empeno por alcanzar el desarrollo sosteni- 
ble, hoy encaramos el fracas0 de la polltica neoliberal que ha goberna- 
d o  las finanzas internacionales, las relacianes crediticias, los f lujos 
comerciales y de  capital, 10s pagos y cobros, y el valor de las divisas. 

Toda la cadena de funcionamiento del aparate f inancier0 ha 
colapsado. Se han puesto en crisis las norrnas e instrumentos irnpuestos 
por los centros de poder econdmico a las naciones pequenas, como Fos 
paises del Caribe, mientras atJn predomina el despilfarro de una aristo- 
cracia de especuladores financieros y el apetito voraz de las corporacio- 
nes transnacionales. 

E n  esta crisis, cuyo alcance y profundidad no e5 posible a0n prever, 
10s mas vulnerables pagarsn 10s mayores costos. En 10s paises desarrolla- 
dos, serdn 10s pobres, y a nivel rnundial, asumirdn gran parte del costo 
las naciones en desarrello. De u n  modo u otro, el desastre isresponsable 
originado por la especulacibn, el individualisrno y la avaricia, dafiara a las 
economlas caribeilas. 

En tales circunstancias, cobran mayor relevancia 10s compromisos 
que hemos sabido construir en aTtos recientes, donde la cooperacibn y 
la solidaridad constituyen 10s pilares de nuestras relaciones. 

Los proyectos que hemos impulsado y estamos en condiciones de  
seguir fortaleciendo, no funcionan sabre la base de las reglas del 
neoliberalismo que hoy colapsan como castirlos de naipes. No persiguen 
la ventaja comparativa o la maxirnizacidn de  la ganancia. Promueven el 
desarrollo, la  justicia, la equidad y el bienestar de 10s seres humanos. 

Son razones que nos permiten confiar, aun en las circunstancias 
actuales, en la continuidad y en la fortaleza de esos vlnculos, en las po- 
sibilidades de seguir desarrollando la cooperacibn, ingrediente esencial 
de la integracidn caribena. Con cada proyecto, programa, intercambio 
de personal carificado, transferencia de tecnologia, forrnacion de profe- 
sionales o servicio de sa l~ ld  prestado, damos un nuevo paso hacia la 
region integrada ~ C I C  aspiramos. 

Desde que nos reunirnos en Barbados, se han graduado en Cuba 1 305 
estudiantes caribefios en m8s de treinta y tres especialidades tlniversita- 
rias y Mcnicas, 567 de  ellos en medicina. Hoy estudian 2927, de 10s 
cuales 1478 se forrnan como medicos. 
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A pesar de las realidades econbrnjcas a que ya hice referencia y las 
dificultades adicionales derivadas del azote de 10s huracanes, Cuba con- 
tinuara adelante con este importante esfuerzo. En el 2009 ofreceremos 
a nuestros hermanos cari benos 480 becas, incluidas 1 50 para la carrera 
d e  Medicina. 

Nuestros programas de asistencia mCdica seguirdn siendo priori- 
dad. Hasta ahora, mas de cuatro mil medicos y tCcnicos de la salud han 
prestado servicios en los palses del Caribe. Hoy trabajan en la regibn 1 1 1 5, 
cifra que se incrernentara con la apertura de nuevos servicios. 

Desde julio del 2005, gracias a la Operaci6n Milagro, mas de cin- 
cuenta y seis mil  personas de 13 palses de Caricom han mejorado o recu- 
perado la visi6n. Con el objetivo de garantisar la sostenibilidad de este 
programa, adernds de 10s dos centros que ya funcionan en  Haiti, tatifica- 
mos nuestro cornpromiso de lograr, junto a las autoridades caribehas, la 
apertura de tres nuevos centros en Guyana, Santa Lucia y Jamaica, lo 
que dotars a! Caribe de una amplia red de servicios oftalmofbgicos con 
capacidad quirorgica diaria de 21 5 pacientes. 

Estimados cofegas: 

La actual ternporada cicldnica ha confirmado con cruda elocuencia 
el deber imperioso de prepararnos. Etevar nuestra capacidad de previ- 
sibn; de adopcidrn oportuna de medidas para proteger a la poblacibn, la 
economia y el entorno natural; y de rehabilitar en el menor plazo posi- 
ble l o  dafiado. 

Haiti ha sido el caso mas complejo y su poblacibn ha sufrido Cos 
mayares estragos. 

De similar urgencia son 10s retos en el sector de la energla. La crisis 
energetics es, esencialrnente, el resultado det insostenible modelo 
consumista y derrochador implantado por 10s palses ricos. 

Para hacerle frente a ella, el primer paso deberla ser el rnaximo 
a horro en el consumo de petrdleo y la bQsqueda simultanea de fuentes 
renovables y limpias de energla. 

No creernos que utilizar alimentos para producir combustibles sea 
la solucidn en nuestro mundo, donde rn8s de novecientos millones de 
personas padecen harnbre, 

Lo5 cubanos estamos orgullosos de nuestras raices caribefias y de 
nuestras relaciones can las naciones de la regidn. Agradecerernos siern- 
pre el apoyo y la solidaridad recibidos de sus pueblos y gobiernos, y a sw 
vez nos sentimos profundamente cornprometidos con aquellos con quie- 
nes compartimos estas calidas aguas y la dramatics historia anrillana. 



POLf I I C A  IWTERNACIONAL 

Pero nuestro entarno es rnucho mayor. Todos formarnos par€@ del 
gran conjunto geogrhfico y social que se extiende a! sur dei rie Bravo, 
con sus mas de quinientos rnillenes de habitantes, sus cuantiosos recur- 
sos y su rica cultura. Hoy tenemos la oportunidad de avanzar hacia una 
mayor integration de toda esa vasta regibn, cuyo Cxito, y hasta su pro- 
pia supervivencia, depende del concurso de todos 10s pafses y pueblos, 
sean pequeAas o grandes, ricos o pobres, sin por ello renunciar a nues- 
tras particularidades nacionales o caribenas. 

Tenemos la posibilidad de participar activamente en la construccidn 
de un esquema regional arnplio y diverso, que reconozca el derecho al 
t rato especial y diferenciado que merecen las economlas mas pequehas; 
que descanse en la solidaridad y se encarnine a establecer una defensa 
comun det inmenso patrimonio naturaC y cultural latinoarnericano y 
caribefio para disfrute de sus pobladores. Cuba se propone tsabajar fir- 
memente a favor de ese importante objetivo. 

Excelendas: 

Llegan ustedes a nuestra pals en un momento especialmente com- 
plejo. Al impacto genocida del bloqueo econbmico que nos impone el 
gobierno de Estados Unidos, se m e n  10s ineludibles efectos de  la crisis 
econdmica rnundial y !as consecuencias desastrosas de los tres huracanes 
que nos azotaron en el lapso de apenas do$ meses. Pero frente a la 
adversidad nuestro pueblo no se doblega ni renuncia a sus compromises 
con los palses hermanos. 

Al dejar inaugurada esta 111 Cumbre entre Cuba y la$ naciones de la 
Comunidad del Caribe, les traslada un saludo fraternal de bienvenida en 
nornbre de todos 10s cubanos, en particular de los santiagueros y el 
resto de 10s orientales, que los acogen en esta tierra ind6mita, la mas 
caribeha de la isla, con su proverbial hospitalidad y afecto, y especial- 
mente del cornpanero Fidel, impulsor decidido de la union de nuestros 
pueblos. 

Muchas gracias. 



DISCURSO DEL GENERAL DE EJERCITO RAOL CASTRO 
RUZ, PRESIDENTE DE LOS CONSEJOS DE ESTADO 
Y DE MlNlSTROS DE LA REP~BLICA DE CUBA, 
EN LA CUMBRE EXTRAORDINARIA 
DEL GRUPO DE RIO 

Costa de Sauipe, Salvador de Bahia, Brasil, 
7 6 de diciembre del2008 

Espero que el companero y querido amigo Luta no proteste, por- 
que yo hablo rnenos que Chsvez. SenciElamente, habla planificado pedir 
la  palabra para agradecer a todos, a los que han hablado y a los que no 
han hablado, a todos 10s que estuvieron de acuerdo, esta unanimidad 
ejemplar que han manifestado con el ingreso de Cuba at Grupe de Rlo. 
No se que pensardn ustedes, pero para nosotros es un momento tras- 
cendental de nuestra historia. 

Como una rapida pelicula, por mi mente desfilaban cientos de esce- 
nas diferentes, miles de rostros de cornpaheros cafdos en esta lucha, 
porque la lucha deC pueblo cubano no es solo el bloqueo; despues de la  
agresidn de Playa Girdn en 1961, la crisis de 10s cohetes, que pus0 al 
mundo al borde de la tercera guerra rnundial, es consecuencia de esa 
misma agresi~n. Cuando eso se discutifi, algunos compaAeros tenian 
duda hasta que no hace tanto tiempo fueron desclasificados por el go- 
bierno norteamericano docurnentos que demostraban qLle no se podla 
quedar con esa derrota encima, y habian planificado una agresion direc- 
t a  con sus tropas a Cuba. Ese es el motivo de la presencia de los cohetes 
y 10s momentos que se vivieron. 

Como se llegs a un acuerdo entre un presidente asesinado y un 
primer ministro destituido -me refiero a Nikita Jruschov-, siempre que- 
db l a  duda, y cada vez que habla un cambio de gobiemo en Estados 
Unidos, un periodista, un vocero de segunda categorla, ante una pre- 
gunta aparenremente ingenua, contestaba que ese acuerdo ya no exis- 
tla, que habia que hacer gestiones para que por conductos diplomAticos 
y na pc~hlicns st! IPS hiciern saber que csc acucrdo no existia. 



Grande fue nuestra sorpresa cuando supimos, y de buena tinta, 
que estabamos solos, totalmente solos, a tal  extremo que Fidel y yo de- 
cidimos mantener el secreto. Informb en el bur6 que ye  acababa de 
regresar de la UnMn Sovietica y que habia un tema que proponla que 
solo l o  supieramos el y yo, porque de enterarse el gobierno norteameri- 
cano, cualquiera de ellos, con alguna que otra excepcidn, hubiera sabi- 
do hacer uso de esa ventaja. 

Hoy es diferente. Desde que Reagan asumid el poder, decidimos 
tornar el asunto por nuestras manos, y hoy tat vez puedo decir que Ray 
mas comprension y racionalidad en brganos de fuena de Estados Uni- 
dos que en el area de los politicos, en el Area del Departamento de 
Estado. 

H q  podemos decir que somos invulnerables desde el punto de vista 
militar, con nuestro propio esfuerzo. Hace m8s de veinte anos que no ad- 
quirimos un armamento, salvo mirillas tetescbpicas para 10s francotiradores 
y, como es natural, alguna cantfdad determinada de piezas. 

Para nesotros evitar la guerra siempre signified la victoria principal, 
y l o  declarnos: aEvitar la guerra equivale a ganarla; pero, para ganarla 
evitdndola, hay que derramar rios de sudor y no pocos recursos econb- 
rnicosn, y as[ lo hicimos. 

La defensa del pals ha costado mucho, y sigue costBndonos. Miles 
de kildmetros de toneles de todos 10s tarnanas hemos construide, a tal 
extremo que en Cuba no hay ninguna unidad militar importante e n  la 
superficie de la tierra, sino en sus profundidades, incluida la aviation. 

Es por eso que por la mente me pasaban todos esos acontecimien- 
tos, y cuantos seran. Fmaglnense ustedes que el 18 de diciembre, practi- 
camente dentro de des dias, estare en Brasilia en una visita oficial, por 
una amable invitacidn que nos ha hecho el presidente Lula, y ese dia 
har6 cincuenta y dos atios de que despues del desastre del 5 de diciem- 
bre luego del desembarca proveniente de Mexico, en que fue practica- 
mente destruido el destacamento guerrillera que de all6 salid ... Por eso 
yo digo que en Mexico nacieron nuestras fuerzas armadas, porque el 
EjCrcito Rebelde fue su antecedente, como antes l o  fue el ejercito mambl, 
el Ej6rcito Libertador, que luchb contra el colonialisrno europeo, vamos 
a decir. Del 5 al 18 pasaron trece dias, Fidel me crela rnuerto, yo lo crela 
rnuerto a el; la mayorla de los cornpaheros cayeron, otros fueron asesi- 
nados despues de ser capturados heridos o agotados. Resisti un cerco 
con cinco de mi pefotbn; de veintitantos hombres, solo quedamos cinco 
y resistimos un cerco una semana, donde solo pudirnos alirnentarnos con 
unos canutos de cafia de azDcar, sin agua n i  comida de ningun tipo; no 
gastarnos energia rnovi@ndonos, hasta que ya algunos mareos nos indi- 
caron que era el momento de correr el riesgo y salir del cerco. 



no. ii ~UIIO-dlc~embre 2gos 

Fue asi cdmo trece dias despues -corn0 les decla-, el 18 de d i -  
ciembre, ya en la Sierra Maestra, las campesinos unieron dos grupos: 
uno era el de Fidel y el otro el mio. DespuCs del abrazo inicial, en una 
medianoche en que se produjo el encuentro, me separfi y me pre- 
gunt6: cciCudntos fusiles traes?,. Yo le contest@: nCinco.u. Y dice el: r Y  
dos que tengo yo, siete. iAhora st ganamos la guerra!~. Esto que les 
voy a decir a ustedes se lo cente despues de la guerra y no me atrevi 
ni a ponerlo en el diario: cc i Se me volvib loco el her ma no!^. Fue lo que 
pense. El me criticaba despues: cciCbmo que to n o  tenlas esperanzas 
en que lbamos a triunfar?,,. *Sf, pero que na Ibamos a quedar vivos 
nosotrosn. 

Es asi que se da la circunstancia, tar vez Qnica en la historia, donde 
despues de u n  recorrido tan largo, de mAs de medio siglo, esten vivos 
parte de los dirigentes principales de nuestra revolucibn, y sin darnos 
cuenta hemos asimilado una gigantesca experiencia en todos 10s senti- 
dos, incluido el econbmico, aunque no somos economistas. 

DespuCs de esa solucibn de la crisis de les cohetes, a que les hice 
referencia, surgid un llamado Plan Mangosta, elaberado por la CIA, que 
durd cinco aAos, una especie de guerra civil interna -no guerra civil, 
lucha contra las bandas-; hvbo rnomentos de estar luchando contra 179 
bandas en !as seis provincias de la reptlblica que tenlamos entonces, 
hasta la  division politico-administrativa aprobada en  1975 y aplicada 
en 1976, de seis a 14 provincias. 

Esa lucha durd cinco afios. Yo llegaba al Ministerio de Defensa y 
venian cuatro o cinco ayudantes sirnultsneamente a traerme las listas, a 
informarme l o  que habia pasado la noche anterior, o las altimas veinti- 
cuatro horas -no disponlamos de 3as comunicaciones eficaces que tene- 
mos hoy-, y ya les decia: *Diganme l o  mas importantem. Tantos incendios 
en los cahaverales, tantas casas de curar tabaco ardiendo, tantos corn- 
bates librados en la regi6n central, en que se hicieron fuertes en las 
montafias. Y como les decla, en dos ocasiones estuvieron en las seis pro- 
vincias, incluyendo el sur de la provincia de La Habana -donde era una 
sola, ahora son dos- en  la que se encontraba la capital. Hasta enero 
de 1966 durd esa lucha, despuCs fue esporadica. 

~CuAntos  cornpaneros cayeron en esa lucha, y muchos mas, como 
consecuencia del terrorism0 de estado que llevames afios padeciendo? 
Murieron 3478 cubanas, incluyendo algunas cantidades menores de ni- 
nos y nirlas, mujeres inocentes que no estaban participando en ninguna 
lucha; incapacitados, 2099; total, 5577 cubanos y cubanas, incluyendo 
hasta atentados a nuestras embajadas, y uno, incluso, en la ONU. Eso 
fuc! universal: consulados, embajadas, funcionarios diplomdticos, etc. 



Resistimos, creo que es el merit0 mayor de nuestro pueblo, el rneri- 
to mayor nuestro; sesistimos y estamos aqul, y se estA psoduciendo este 
acontecimienta trascendental, que hace un instante yo le decia a Felipe: 
iCuant0 lamento que no sea Fidel el que este sentado aqul!, aunque nos 
debe estar viendo por television. 

Al narrarles estas anecdotas, que pido me disculpen, lo hacb  para 
resaltar por que para nosotros este es un acontecimiento de enorme 
trascendencia; y, por lo  tanto, paso al texto escrito, y pido disculpas por 
haberme pasado unos rninutos de 10s que tenia planificado. 

Estimado y querido presidente Felipe Calderbn; 

Distinguidos y distinguidas presidentas, jefes de Estado y de Gobierno: 

k Deseo ante todo expresar nuestro agradecimiento a aquellos go- 
biernos, a todos, que promovieron la plena incorporacidn de Cuba al 
Grupo de Rto. La decisidn adoptada por 10s cancilleres el pasado 13 de 
noviembre en Mexico, en la ciudad de Zacatecas, es reflejo del momento 
singular que viven America Latina y el Caribe. 

A usted, presidente Calderbn, deseo agradecerle sus palabras, como 
a todos los que han hecho uso de ella en la tarde de hoy, y expresarle el 
reconocimiento de Cuba al papel desempefiado por su pars a favor del 
fortalecimiento del Grupa de Rlo desde que asurnid la Secretaria Pro 
Tempore, en marzo de este aiio. 

Compartimos la aspiration de que el Grupo de Rlo sea cada vez mAs 
representativo, con la incorporacien de todas las naciones que compo- 
nen esta vasta regidn latinoamericana y caribeAa. 

Cuba ingresa al Grupo de R[o con el proposito de fomentar la co- 
operacidn y solidaridad entre nuestras naciones. Lo hace con el deseo 
de trabajar a favor de la justicia, la paz, el desarrollo y el entendimiento 
entre todos nuestres pueblos. 

Participa cornpartiendo el apego mutuo al derecho international, a 
la Carta de las Naciones Unidas y a los principios fundamentates que 
rigen el desarrollo de las relaciones entre las naciones, sobre todo, la no 
injerencia en 10s asuntos internos de los estados, el rechazo a la agre- 
sibn, a la amenaza y al uso de la fuerra, y al empleo de medidas coerciti- 
vas unilaterales, con el fin de impedirle a cualquier estado el ejercicio del 
derecho a escoger su propio sistema politico, econdmico y social. Ese es 
precisamente el propdsito del cruel y vengativo bloqueo impuesto por el 
gobierno de Estador Unidos, que nuestro pueblo ha tenido que sufrir, y 
de 10s datos que en mis palabras iniciales les ofrecl. 

Nos incorporamos con el com promiso de ser fieles a 10s principios 
de la polltica exterior de la revolucidn cubana, en 10s que nos ha educa- 



do el companero Fidel, maestro de Fa solidaridad y artifice de 10s valores 
que la han caracterizado. 

Esa Mica invariable es fundamento de 10s lams de hermandad con 
lo$ pueblos del continente, y es nuestra firme voluntad continuar 
fortaleci~ndolos. No me refiero en nada a lo de la OEA, porque estirno 
que es una broma del companero Zelaya, no vayan a interpretarse ma! 
sus palabras al salir por la teIevkiQn a escala rnundlat, y como siempre 
hay algunos que no eseaban atendiendo bien, van a creer que es una 
proposici6n seria, por lo menos yo lo entfendo como una broma, 

Antes de que Cuba entre a la OEA, y que me .perdone, no el secre- 
taria de la OEA, 10 sa'fudo, y tal vez me reona ton &I, sina al polkico que 
es, la personalidad rpolltica, que es nuestro amigo Insulza, primero, como 
dijo Marti, use unira el mar del none al mar del sur y nacerzi una serpien- 
te de un huevo de 8guilb. 
. Evo, incluso, decra que Cuba debe ser miembro de urla OEA sin 
norteamericanos. Nosotros no podCmos, por Cas rararres que Les estuve 
explicande y otras muchas que harlan extensa esta reunion, con norte- 
americanos o sin norteamericanos, ingresar a la OEA. Esa sigla debe des- 
aparecer, es nuestta opinion, Respetamos la de ustedes, el que siga 
perteneciendo a la OEA. Nosotros pertenecemos y perteneceremos a1 
Grupo de No. 

Muchas gracias por la paciencia que han tenido escuchand-o estas 
tiltirnas pala bras. 



1NTERVENCIC)N DEL GENERAL DE EJERCITO RAUL 
CASTRO RUZ, PRESIDENTE DE LOS CONSEJOS 
DE ESTAOO Y DE MlNlSTROS DE LA REPUBLICA 
DZ CUBA, EN LA CUMBRE DE AMERICA LATINA 
Y EL CARlBE SOBRE INTEGRAC16N Y DESARROLLQ 

Costa de Sauipe, Salvador de BahIa, Brasil, 
f 6 de diciembre del2008 

Estimado compaAero Luiz lndcio Lula, presidente de la Repoblica Federativa 
de Brasil; 

Distinguidos jefes de Estado y de Gobierno; 

Distinguidos invitados: 

Permitanme, en primer lugar, transmitir un rnensaje de amistad de 
mis compatriotas al fraterno pueblo brasileno. 

Al saludar a 10s Iideres de nuestra region, les ratifico el agradeci- 
miento de todos ios cubanos par !a ayuda y solidaridad recibidas, ante 
los cuantiosos danos causados por 10s tres huracanes que recientemente 
azotaron a nuestro pais. 

Estirnades amigos: 

El carnino recorrido hasta aqui ha sido largo y dificil. Reunir por 
primera vez a 10s rnandatarios de America Latina y el Caribe en un foro 
de nobles yjustas pretensiones, sin exclusiones, ni la presencia de palses 
extrarregionales, tiene incuestionable trascendencia. 

Apreciamos que Ias condiciones son propicias para que esta magna 
cita sea el inicio de un proceso de extraordinaria signification estrategica 
para 10s destinos de nuestra regifin, en un rnundo con escasas posibilida- 
des para el accionar aislado, ajeno a los desaflos comunes que nos irnpo- 
ne, de modo decisive, la globalizacibn. No me refiero al modelo neoliberal 
de esta, qtle se propone realrnente una globocolonizacidn, sino a la cons- 
truccibn de la imprescindible globalizacidn de la solidaridad. 



El reto principal resulta pasar paufatinamente de las palabras a 10s 
hechos. Las acciones integradoras que se adopten en esta cumbre, ade- 
mcis de su sentido prActico, deben estar guiadas por la cooperacion en- 
tre nuestros pueblos. 

Resulta esencial que esta cumbre tenga seguimiento, que esta 
promisoria iniciativa no se reduzca a la oportunidad de vernos e inter- 
cambiar en esta ocasion. 

Antes de declararse la crisis econ6mica global en curso, nuestros 
pueblos ya hablan acumulado la experiencia histdrica de la explotacibn y 
el subdesarrollo expresados, sucintamente, en la desigualdad del ingre- 
so, injusticia social, hambre, analfabetismo, precariedad en la atencidn 
de salud, expoliacidn de los recursos naturales y las consecuencias de 
una insuficiente infraestructura econbmica y social. 

No menos impactantes han resultado el robo de cerebros y la abusiwa 
carga del servicio de la deuda externa, a l o  que se aAade el cuadro nefas- 
to que comporta la criminalidad, el narcotrdfico y el deterioro ambien- 
tal, agravados por las fracasadas recetas neoliberales aplicadas como un 
dogma incontestable. 

No se trata ahora de credos o ideologlas, sin0 deb reconocimiento 
consciente del agotamiento de un modelo econbmico que solo el esta- 
do, con la participacibn del conjunto de la sociedad, puede rectificar. en 
ultima instancia, mediante una actvacidn slstematica, coordinada y com- 
prometida con los intereses mss prominentes de la nation. 

Nuestra regien experimenta un formidable renacer det esplritu de 
sus pueblos, con el surgimiento de una pujante fuerza ciudadana dis- 
puesta a asumis 10s destinos de sus respectiwos paises, para hacer valer la 
prioridad que merecen los programas sociales, defender las riquezas 
nacionales y tuchar por la justicia. 

Han florecido en los anos recientes los proncrnciamientos politicos y 
las iniciativas que proponen nuevas formulas de integration. 

El momento es claramente propicia para proponernos un paradig- 
ma regional. que rebase las diferencias, privilegie nuestra comunibn de 
intereses y necesidades, prornueva la accidn solidaria y amplie la coope- 
racidn. 

Nuestras diferencias no deben privarnos de una integracidn que 
haga realidad los justos anhelos de la gran mayorla de los 550 millones 
de personas que convivimos desde el rio Bravo hasta la Patagonia. 

Nuestras naciones atraviesan por dif icultades, pero tarnbien cuen- 
tan  con inmensos recursos naturales, adelantos tecnol6gicos y producti- 
vos de escala mundial, y un potencial cientifico pobremente aprovechado 
y escasamente corn partido a nivel de la region. 



Cuba ha fortalecida sus relaciones con varias naciones de Am&rica 
Latfna y el Caribe. Muestra de ello Fue la reatizacibn exitosa de la Ill Cum- 
bre Cuba-Caricom desarrollada recientemente, donde ratificamos nues- 
tra voluntad de trabajar hacia una mayor integracidn y compartir la 
defensa de los intereses mmunes. 

Debemos acordar acciones concretas y adoptar decisiones prActicas 
y vAlidas para nuestros pueblos. Considetarnos que entre las prioridades 
no debe faltar la busqueda de una respuesta regional para encarar la 
actual situacibn econdmica mundial. 

La Cornplejidad de esta situacibn requiere de la participacibn de 
todos para su salucibn. En este sentido, cetebramos Las esfuerzos que 
han conducido a la creaci6n de diferentes grupos para buscar alternati- 
vas d una crisis cuyo alcance y profundidad no es posible prever. Com- 
partimos el criterio del presidente de la Repdblica Dorninicana, companero 
Leow l  Ferndnder, de aspirar a un G-792 que comprenda a todos 10s 
palses que forman parte de la familia de Naciones Unidas. 

Nuestra regidll debe exigir el rediseno del sistema financiero interna- 
cional y la iestructuractdn de las relaciones econ6micas entre los paises. 
Para lograt-40 no basta con que l o  reclamemos en 10s foros internaciona- 
les, aunque no debelnos dejar de hacerlo. Estamos en capacidad de ir 
~onstruyendo nuestras propias normas y prdaicas en la regibn, de aunar 
volurRades.y recursos e instrumentar relaciones de nuevo tipo. 

Asistimos a esta cumbre con la disposicidn de coeperar y trabajar 
por un futuro con espacios para todos. Cuba, a pesar del vengativo y 
prabngado bloqueo que nos impone el gobierno de Estados Unidos, 
estZl dispuesta a comparlir sus modestas experiencias en temas de cola- 
boracidn, que junto a la solidaridad y el internacionalismo constituyen 
10s pilares de nuestras relaciones con el mundo. 

En nombre de Cuba, que ha tenido que sufrir casi cincuenta anos 
de bloqueo economico, comercial y financiero, agradezco a los palses de 
America Latina y el Caribe por su firrne apoyo a la Declaracidn Especial 
de esta cumbre que reclama el cese de esta ilegal e injusta politics, 
viblatoria de los derechos humanos de nuestro pueblo. 

En la ciudad de Salvador de Bahla, capital de este estado, hace 
quince aAas el cornpanera Fidel Castro se refirib con vehemencia a la 
necesaria integration de nuestras nacienes. Perm ftanme terminar mi in- 
tervencion recordando sus palabras, cuando expresb: 

aAyer fuirnos colonia: podemos ser manana una gran comunidad 
de pueblos estrechamente unidos. La naturaleza nos dio riqueras insu- 
perable~, y la historia nos dio ralces, idioma, cultura y vlnculos comunes 
como no tiene ninguna otra regidn de la Tierras. 

Muchas gracias. 



PALABRAS DEL GENERAL DE WCRCITO RAOL CASTRO 
RUZ, PRESIDENTE DE LOS CONSEJOS DE ESTADO 
Y DE MlNlSTROS DE LA REPOBCICA DE CUBA, 
DURANTE EL ALMUERZO DE HONOR 
AL PRESIDENTE LUlZ INACIO LULA DA SILVA, 
COMO PARTE DE LA VlSlTA OFlClAL A BRASIL 

18 de diciem bre del 2008 

Querido presidente Luiz lnacio Lula da Silva; 

Amigas y arnigos brasilefios; 

Qistinguidos representantes del cuerpo diplorndtico y de las diferentes 
instituciones del estado brasileho: 

Constituye para rnl un motivo de profunda satisfaccidn encontrar- 
me hoy en Brasil, cumpliendo la visita oficial que prometi a nuestro ami- 
go, el presidente Lula, y con la que nos hernos propuesto contribuir a la 
profundizacibn de las reladones histbricas entre nuestros pueblos. 

Los lazos de hermandad entre Cuba y Brasil continuaron afianzdn- 
dose a l o  largo de los anos, enriquecidos por una identidad cultural 
nacida de nuestras rakes. Solo faltaban a esa cercanIa humana el incre- 
mento de los nexos econbmicos, que se rnultiplicaron con el gobierno 
qcle encabeza el presidente Lula. 

Quisiera expresar mi gratitud por la inmediata ayuda solidaria del 
gobierno brasileno hacia el pueblo cubano tras el paso de los tres hura- 
canes que afectaron a nuestro pais este ado y ocasionaron millonarias 
perdidas rnateriales, cercanas al20% del product0 interno bruto del pre- 
sente aha: e sea, cercanas a 10s diez mil  millones de dblares. 

Estar en Bsasil me permite expresar persanalmente lo que ya mani- 
fest@ en carta al  presidente Lula: nuestro pesar por las perdidas de vidas 
humanas y 10s daAos rnateriales causados por las inundaciones en el.es- 
tad0 de Santa Catarina. Lo haqo en nombre de u n  pueblo qwe sabe muy 
I ~ i e n  lo que significa enfrcntar desastres como esos. 





Hablando de la curnbre que acabarnos de efectuar en Salvador de 
Bahla, les decIa que es un paso mAs en el complejo carnino de la integra- 
ci6n de 10s pueblos de America Latina y el Caribe. Y en ese empeno, 
respetando nuestras diferencias, Cuba pondra todas sus fuerzas en con- 
solidar este abjetivo, 

Cuando el mundo entra en una crisis de consecuencias impredeci- 
bles, porque todos 10s premios Nobel de Economfa y todos 10s que mas 
saben de economia del planeta todavia no han coincidido dos o tres en 
cud1 serA el final de este camino, pero que golpears con rnds fuerza a 10s 
mas pobres, como siernpre, vale la pena creer, como diria ese brasileiio 
universal que es Oscar Niemeyer, que lo importante es tener siernpre la 
idea de un rnundo rnejor dentro de nuestros corazones, y que si la mise- 
ria se multiplica y la oscuridad nos envuelve, ahl vale la pena encender 
una luz y arriesgar. Eso es lo que hemos hecho en Cuba. 

Por todo ello, brindo por este abrazo en Brasilia, con la mente puesta 
en quien abrid el camina y nos acompaAa desde La Habana, el cornpane- 
ro Fidel Castro, en su afecto par el pueblo bsasileho y par ti, Lula, en la 
fe inquebrantable que siempre ha tenido en que prevalezcan las virtu- 
des de 10s pueblos y los hombres, y en su conviccidn infinita, que es la 
misma de Jose Martl, de que solo unida nuestra America puede salvarse. 

Lleguc hoy de madrugada a Brasilia desde Salvador de BahIa, don- 
de cornpartimos brevemente con tres presidentes mds: Chdvez, Evo Mo- 
tales y el presidente Manuel Zelaya. de Honduras, y nos vamos igualrnente 
de madrugada, en la prdxima madrugada. No me botan, me voy porque 
tengo miedo de enarnorarme de Brasil y de su gente. 

Muchas gracias. 



DECLARACldN DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO. 
CONDENA CUBA ATAQUE ISRAEL[ EN GAZA 

El Gobierno Revolucionario ha recibido con profunda indignacidn 
la noticia sobre el ataque aereo masivo perpetrado por Israel en Gaza 
el 27 de diciembre, que ha causado mAs de doscientos muertos y cientos 
de heridos palestinos. 

Esta criminal operaciCln militar, la mas sangrienta ejecutada por Is- 
rael contra el pueblo palestino, ocurre en rnedio del [legal bloqueo im- 
puesto por el gobierno israell en 10s altimos dieciocho meses contra la 
Franja de Gaza, dirigido a aniquilar y rendir por  hambre y enfermedad a 
la poblaci6n palestina, incluidos ninos, mujeres y ancianos. 

Cuba expresa su mas energica condena a este act0 genocida del 
gobierno de Israel, que viola 10s mas elernenta tes principios del derecho 
internacional y la Carta de las Naciones Unidas. 

E l  Gobierno Revolucionario llama a la comunidad internacional a 
cendenar esta masacre y a rnovilizarse para exigir el cese inmediato de 
estos ataques contra la poblacibn civil palestina, y reitera su solidaridad 
y apeyo inquebrantable con este sufrido y heroico pueblo. 

El Gobierno Revolucionario 

ReplSblica de Cuba 
La Habana, 27 de diciembre del2000 
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Resomenes estadlsticos comparatives 
de d e l e g a c i o n e s  a t e n d i d a s  

(2007 - 2008) 

Por rneses 

2007 

Enero 5 

Febrero 2 

Marzo 3 

Abril 13 

Mayo I 0  
Junio 12 

Julio 6 

Agoste 1 

Septiembre 13 

Octubre 6 

Noviembre 5 

Diciem bre 18 

To taE 94 



PObl'flC~ I N 1  ERNACIONAL 

ciOn de 10s inmigrantes en el crecirniento de la mano de obra masculina. 
E n  e l  caso de las mujeres, tres de cada 10 nuevas trabajadoras son 
inmigrantes r e c i e n t e ~ . ~ ~  

Los trabajadores ~ndocumentados tambien tienen un impacto en la 
economla estadounidense: ocupan puestos de trabajos que la mayor 
parte de los americanos no desean tomar y para 10s que estan sobre- 
calificados, a la vez que 10s consurnidores americanos pagan precios mAs 
bajos por las prodvcciones realizadas por estos inmigrantes. El andlisis 
de la relacion entre estados con mayor presencia d e  trabajadores latinos 
y altas tasas de desocupacion indica que 10s trabajadores (formales o no) 
nacidos en el extranjero, n o  han afectado 10s niveles de ocupacidn de 
10s nacidos en el pais, en ninguno de 10s 50 e ~ t a d o s . ~ ~  Diferentes estu- 
dios indican que en zonas donde la proporcidn de inmigrantes es alta, 
ello no tiene un efecto decisivo sobre 10s salarios y el desempleo. Solo se 
registran modificaciones cuando 10s inm~grantes cornpiten directamente 
por 10s ernpleos que ocupan otros rnigrantes o nativas con niveles simila- 
res de educacion y e ~ p e r i e n c i a . ~ ~  E n  el caso de 10s que trabajan por 
cuenta propia, suelen ganar mas que 10s trabajadores asalariadas, inclu- 
so cuando se tiene en cuenta a 10s profesionales en esa categoria. 

Sobre la supuesta evasion de las obligaciones impositivas, 10s he- 
chos demuestran que no solo una amplia mayoria de los inmigrantes 
recientes que trabajan pagan sus impuestos, sino que ademas l o  hacen 
sin poder obtener los beneficios jubilatorios y de cobertura medica que 
les corresponde. La administracidn de la seguridad social acumula un 
rnonto aprox~rnado de siete mi l  millones de dblares anuales, de los que 
sus aportantes no podran obtener beneficio a lg~no .~ '  

Tambien esta el impacto en las ciudades estadounidenses. La inrni- 
gracidn represents una de las dos tendencias demograficas mas fuer- 
tes que estan dando nueva forma a las ciudades. El aumento de la 
poblacidn lo decide la inrnigracidn internacionat que supera a los nati- 
vos que emigran en Chicago, Dallas, Houston, Los Angetes, Miami, Nueva 
York, San Diego, San Francisco y Washington, D.C. En Nueva York la pro- 
porcidn de habitantes nacidos en el exterior aumento del28% en 1990, 
at 40% en el ZOO0.32 

" Centro para Estudlos dcl Mercado Laboral, Unlvcrstdad Northcastern. " Pew H~spanic Center: *Growth in thc Fore~gn-Born Workforce and Employment of 
the Native Born 2006.. " Smithy Edmondson, 1997; Borjas. 2003; Banco Mundlal, 2006. 

" Id. I .  
ONU: qMigraci6n ~ntcrnacional y dcsarrollo~, informc, 2006. 



Por regiones 

Africa Norte y Medio Oriente 

Africa subsahariana 

America Latina y el Caribe 

America del Norte 

Asia y Oceania 

Europa 

Organiraciones intermionales 

Total 

ae jefes de Estado yto Gobierno 

2007 

Africa Norte y Medio Oriente 0 

Africa subsahariana 5 

America Latina y el Caribe 24 

America del Norte 0 

Asia y Oceania 4 

Europa 1 

Total 29 



De vicepresidentes ylo viceprimeros rninistros 

Africa Norte y Medio 0 0 
Oriente 

Africa subsahariana 3 2 

America Latina y el Caribe 3 1 

America del Norte 0 0 

Asia y Oceanla 2 0 

Europa 

Total 

De cancilleres 

2007 2008 

Africa Norte y Medio Oriente 5 4 

Africa subsahariana 1 7 

America Latina y el Caribe 7 8 

America del Norte 0 0 

Asia y Oceanfa 3 4 

Europa 1 2 

Total 77 23 



O e  wicecancilleres 

Africa Norte y Medio 
Oriente 1 3 

Africa subsahariana 3 2 

America Latina y el Caribe 3 2 

AmCrica del Norte 1 0 

Asia y Oceanla 3 2 

Europa 1 4 

Total 12 f 3 

De otras delegaciones 

Africa Norte y Medio Oriente 

Africa subsahariana 

America Latina y el Caribe 

America del Norte 

Asia y Oceania 

Europa 

Organizaciones internacionales 

Total 
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