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PRóLOGO

El Gran CaribE rEúnE a 38 países —incluyendo más de 15 terri-
torios y colonias— que conforman una heterogeneidad política, eco-
nómica, social y cultural. En esta región, las formas que las crisis y 
sus efectos asumen se diferencian muchas veces de las del continente 
debido a que los países son pequeños y sus economías son poco di-
versificadas, poseen ecosistemas frágiles muy vulnerables a desastres 
naturales donde escasean los recursos naturales estratégicos, y mu-
chos de ellos no gozan de poderes soberanos para negociar acuer-
dos internacionales en los diferentes renglones (comercio, ambiente y 
cooperación). Para muchos países, esta complejidad se origina en la 
falta de soberanía, debido a que el Gran Caribe todavía incluye más de 
15 colonias y territorios.

En la actualidad, la región de américa latina y el Caribe propone 
alternativas novedosas que se traducen en políticas públicas articu-
ladas en torno a “soberanías y regionalismo” y vinculadas a nuevos 
modelos socio-económicos. Se estructuran políticas públicas en torno 
a los componentes de las crisis: políticas públicas de soberanía ali-
mentaria, soberanía energética, soberanía financiera y soberanía de 
los recursos naturales. 

lo que distingue a estas nuevas soberanías vinculadas a regiona-
lismos es que la teorización se localiza no solo en el ámbito tradicio-
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nal de las relaciones internacionales, sino en conceptualizaciones más 
novedosas a partir de conceptos como bienes comunes, agroecología 
política y ambiental, la economía política de las reservas internacio-
nales y la nueva arquitectura financiera, bienes y actores públicos es-
tratégicos, economía política internacional de la vida cotidiana, otras 
economías para la vida, educación y acceso abierto, el buen Vivir, y 
la cosmovisión de los pueblos originarios y de los afrodescendientes.

Estas políticas públicas están atadas a lo que se ha denominado 
“nuevo regionalismo”, que apunta hacia la transformación de la eco-
nomía política internacional y a un accionar geopolítico regional. los 
modelos alternativos están en algunos casos localizados en los proce-
sos de izquierda vinculados a procesos socialistas: Venezuela, bolivia, 
Cuba y nicaragua, o a procesos que sin constituirse como socialistas, 
articulan alternativas en contraposición a las políticas neoliberales.

En un primer término (2010-2013), el objetivo del Grupo de Tra-
bajo Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe (GT CraGC) 
fue aportar reflexiones en torno a las crisis en el Caribe desde una 
perspectiva multi e interdisciplinaria y generar un libro que recogiera 
estos aportes. Este libro se estructuró en torno a dos grandes inte-
rrogantes —¿de qué Caribe hablamos? y ¿de qué crisis hablamos?—; 
una sección sobre el alba-TCP como un proceso del Gran Caribe en 
respuesta a las crisis; y un epílogo en torno a los proyectos integra-
cionistas del Gran Caribe en un contexto general. En 2012 este libro 
se publicó bajo el título de El Gran Caribe en el Siglo XXI: Crisis y Al-
ternativas (buenos aires: ClaCSO), una compilación de luis Suárez 
Salazar y Gloria amézquita Puntiel. 

Estos esfuerzos contribuyeron a definir una agenda común de 
investigación del GT CraGC para un segundo término (2014-2016), 
enfocada en las alternativas y en las políticas públicas y sociales del 
Gran Caribe. En este contexto, la alianza bolivariana para nuestra 
américa-Tratado Comercial de los Pueblos (alba-TCP) se destacó 
como una respuesta novedosa del Gran Caribe a la crisis que amerita-
ba ser estudiada con detenimiento y profundidad.

El alba-TCP —cuyos miembros son Venezuela, Cuba, bolivia, 
Ecuador, Dominica, San Vicente y las Granadinas, antigua y barbuda, 
y nicaragua— y más recientemente Santa lucía, Surinam, Granada 
y San Cristóbal y nieves, han formulado políticas públicas regionales 
para enfrentar las crisis. Entre éstas se incluyen las iniciativas de Pe-
trocaribe (integración petrolera que incluye a 18 países del Gran Ca-
ribe); alba-alimentos (que incluye a países miembros del alba y de 
Petrocaribe, además de a brasil, argentina y Paraguay); una arquitec-
tura financiera (banco del alba y el Sistema Unitario de Compensa-
ción regional-SUCrE) y los programas grannacionales de educación, 
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salud y cultura que han erradicado el analfabetismo en Venezuela, 
nicaragua y bolivia y han establecido programas de cooperación sig-
nificativos en Haití. El alba-TCP también ha sido fundamental en la 
concertación para establecer la Comunidad de Estados latinoameri-
canos y del Caribe en 2010, que reúne a todos los países de la región 
(excluyendo las colonias y territorios). 

a raíz del trabajo y de la discusión sostenidos durante estos años, 
el objetivo general de la propuesta de renovación del GT CraGC para 
un segundo término fue articular un trabajo conjunto en torno al aná-
lisis del alba-TCP como una respuesta del Gran Caribe a la crisis. 
los objetivos específicos fueron articular un trabajo conjunto en tor-
no a las políticas públicas focalizadas en sectores impactados por las 
crisis donde el alba ha articulado alternativas (alimentos, comercio, 
energía, política social, educación, salud, cultura, entre otros).

El GT se propuso abordar la complejidad y generar análisis que 
potencien la posibilidad de incidir en políticas públicas a nivel de paí-
ses y regiones. los trabajos desarrollados se recogerían en un libro 
cuyo contenido giraría en torno al alba-TCP. 

En diciembre de 2013, el GT participó en la Conferencia de la 
Cátedra del Caribe. luego, en 2014 sometió una propuesta a ClaCSO 
para participar en la conferencia de laSa. El panel que propusimos 
presentar en laSa reunió a miembros del GT y a otros especialistas 
en el alba-TCP. El libro que presentamos reúne entonces algunos de 
los trabajos presentados en la Habana en 2013, los que se presentarán 
en laSa 2015 y algunos artículos de otros autores. 

El encuentro de debate del GT se organizó en el marco del evento 
internacional de la Cátedra del Caribe de la Universidad de la Haba-
na celebrado en diciembre 2013 en la Habana, ese año dedicado a 
Cooperación e integración. El Encuentro Conjunto en el cual se dis-
cutirían estos temas se plantearía además como un tributo a Hugo r. 
Chávez Frías.

En los eventos de la Habana, norman Girvan —del GT CraGC— 
presentó la conferencia magistral durante el evento de la Cátedra del 
Caribe. Presentó además una segunda Conferencia Magistral como 
tributo a Chávez en una actividad coordinada por los integrantes del 
GT Gran Caribe en la Casa del alba. la transcripción al inglés de 
esa conferencia magistral se incluye como el capítulo 13 del libro. 
anteriormente, ClaCSO incluyó la transcripción de la conferencia 
magistral de Girvan en español en el número 12 de su revista Crítica 
y Emancipación.

En términos generales, el evento permitió dedicar muchos de los 
trabajos a profundizar en la reflexión de la obra y el legado de Chávez 
y del alba-TCP. las presentaciones fueron también contextualizando 
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esta reflexión en un análisis del panorama y los retos actuales de la 
integración y de la cooperación en un contexto post-Chávez. 

Durante la reunión, se generó y se compartió conocimiento en 
torno a cuatro áreas: el alba-TCP, vínculos entre el alba-TCP y los 
procesos de integración sudamericanos, así como el panorama actual 
de la integración; tributo a Hugo r. Chávez Frías destacando sus apor-
tes al regionalismo y al desarrollo alternativo de américa latina y el 
Caribe; y la geopolítica y la ecología política de los recursos naturales. 

El GT GraGC entiende que en la actualidad, en el contexto de 
los acontecimientos recientes, particularmente la muerte de Hugo 
Chávez y la victoria electoral por un escaso margen de nicolás Ma-
duro en Venezuela el 15 de abril de 2013, es urgente desarrollar una 
agenda de investigación y trabajo que promueva destacar los logros 
del proceso del alba-TCP. Esta contribución puede ayudar a garan-
tizar la consecución de los logros frente a una oposición venezolana 
respaldada por los Estados Unidos que busca frenar los avances de la 
iniciativa a nivel de Venezuela y de toda la región. 

la participación de los intelectuales de la región así como de or-
ganismos regionales —ClaCSO como el noveno think tank de la re-
gión, la asociación de Estados del Caribe (aEC), la Comunidad de Es-
tados latinoamericanos y del Caribe (CElaC), y la Unión de naciones 
de Sur américa (UnaSUr)— es vital para garantizar la consecución 
de las transformaciones y evitar nuevas intervenciones y golpes de Es-
tado como los intentados y los llevados a cabo en Venezuela, bolivia, 
Ecuador, Honduras y Paraguay. la asociación de Estados del Caribe 
—reunidos en Haití en abril de 2013— igualmente ha abogado por la 
integración regional.

Venezuela es el único país en la historia de américa latina y el Ca-
ribe que ha destinado parte de sus recursos naturales para promover 
el desarrollo regional y alcanzar mejoría en salud, educación, alimen-
tación, finanzas y telecomunicaciones. lo que suceda en Venezuela 
vulnera no sólo el proyecto de “soberanía y regionalismo” en marcha, 
sino el desarrollo alternativo en Haití, y la geopolítica emergente de 
la CElaC. 

En américa latina y el Caribe se configura un “nuevo regionalis-
mo”. Este proceso abarca nuevos procesos de integración —la alianza 
bolivariana, la CElaC, la UnaSUr y el MErCOSUr con la partici-
pación de Venezuela— así como un accionar geopolítico en torno a la 
soberanía y la integración. En el marco de la crisis internacional, la 
soberanía se articula en torno a alimentos, energía, finanzas, recursos 
naturales, seguridad y geopolítica. 

la importancia de estudiar este fenómeno radica en que el mis-
mo marca el surgimiento de un proceso regionalista cualitativamente 
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distinto, que algunos líderes de la región han planteado que en algu-
nas de sus manifestaciones —como la CElaC—, constituye el proceso 
más importante de integración que ha acontecido en américa latina 
y el Caribe en los últimos trescientos años. El nuevo regionalismo se 
caracteriza por ser contra-hegemónico y contestatario, y porque con-
verge con otros procesos igualmente transformadores, tales como los 
socialismos del siglo XXi, la nueva geopolítica de la gobernanza de 
los recursos naturales, y el surgimiento de un nuevo tipo de empresa 
translatina, la empresa grannacional.

Estos procesos imponen desafíos teóricos al pensamiento crítico 
de la región que intenta analizarlos. la teorización de estos proce-
sos es compleja ya que obliga a una reflexión transdisciplinaria que 
se nutre de aportes conceptuales diversos. la discusión conceptual 
del nuevo regionalismo requiere de una discusión en torno a aquellos 
elementos que consideramos importantes para estudiar el fenómeno: 
la soberanía, el Estado, el regionalismo post-hegemónico, la nueva 
arquitectura de la integración regional, los anti-capitalismos y los so-
cialismos, la geopolítica, los bienes comunes y la gobernanza de los 
recursos naturales, y las empresas. Esta propuesta se fundamenta en 
la necesidad de conceptualizar nexos entre estos conceptos, que per-
mitan comprender mejor el fenómeno.

LA ORGANizACióN DeL PReSeNte LiBRO
la organización del libro se divide en cuatro componentes: alba-
TCP. Teorizaciones; alba-TCP y los otros procesos regionalistas; El 
nuevo regionalismo y la geopolítica de los recursos naturales; y Vene-
zuela y el alba-TCP. 

la primera sección agrupa los trabajos de Maribel aponte García, 
Thomas Muhr, Dagmar Guardiola Ortiz y andrea Califano. En el capí-
tulo 1, la doctora Maribel aponte García de la Universidad de Puerto 
rico, recinto de río Piedras, presenta “a Diez años del alba-TCP: 
Soberanías Emergentes en el nuevo regionalismo Estratégico”, un 
resumen de la conceptualización y teorización del alba-TCP como 
un nuevo regionalismo estratégico. Este regionalismo se estructura 
teóricamente en torno a tres constructos: el regionalismo estratégico, 
el desarrollo multidimensional con inclusión social y las soberanías 
emergentes. luego, aponte García aplica la conceptualización para 
analizar tres soberanías: la energética (petróleo), la alimentaria y la 
financiera. Por último, presenta una conceptualización de las con-
vergencias y las divergencias del alba-TCP con los otros procesos 
regionalistas, específicamente la CElaC y UnaSUr. Este capítulo es 
un resumen del libro de la autora El Nuevo Regionalismo Estratégico. 
Los Primeros Diez Años del ALBA-TCP, publicado por ClaCSO en no-
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viembre 2014 como parte de la Colección de becas y disponible para 
descarga gratuita a través del enlace <http://biblioteca.clacso.edu.ar/
clacso/becas/20141117115005/nuevo.pdf>.

En el capítulo 2, el doctor Thomas Muhr, de la Universidad de 
londres, presenta “la construcción transnacional del alba-TCP en 
El Salvador, nicaragua y los Estados Unidos de américa: contra-globa-
lización y una política revolucionaria de lugar, espacio y escala”. Este 
capítulo muestra que —contrariamente a la representación común 
del alba-TCP simplemente como un bloque de Estados-nación—, la 
iniciativa constituye un proyecto de globalización contra-hegemónico 
que operando a través de procesos de carácter transnacional así como 
de carácter internacional a través de diferentes escalas espaciales, 
desde lo local hasta lo global. la discusión radica en la noción de la 
“trampa territorial” de John agnew y las teorías de regionalismo y de 
globalización para analizar la construcción transnacional del alba-
TCP en nicaragua (2004-2007), El Salvador (2004-2010) y los Estados 
Unidos (desde 2005). El autor arguye que la movilización y el empo-
deramiento relacionado con dichos procesos son elementos impor-
tantes en la construcción de la llamada “sociedad organizada”. Como 
una política revolucionaria de lugar, espacio y escala, el régimen de 
gobernanza del alba-TCP está esbozado: una sociedad organizada 
transnacional se está formando e integrando a través del Consejo de 
Movimientos Sociales del alba-TCP, en la lucha para una transfor-
mación regional y global progresista-emancipadora. 

la doctora Dagmar Guardiola Ortiz, de la Universidad de Puerto 
rico, recinto de río Piedras, nos presenta en el capítulo 3 “la Cons-
trucción de la Emergente Política Social regional de Educación en el 
alba-TCP: Desafío a la Pobreza y a la Desigualdad”. El objetivo que 
guía este trabajo es conocer el proceso de construcción de la emer-
gente política social regional de educación en el espacio de la alianza 
bolivariana para los Pueblos de nuestra américa y el Tratado de Co-
mercio de los Pueblos (alba-TCP). Se pretende examinar la construc-
ción de un nuevo paradigma regional alternativo fundamentado en los 
principios bolivarianos que operan a través de “procesos y modos de 
cooperación e integración en la construcción de un espacio socialista” 
(Muhr, 2013: 56).

El último trabajo de la primera parte, “las empresas grannnacio-
nales. algunas notas aclaratorias”, lo presenta andrea Califano, de la 
Universita Degli Studi Di Pavia, en italia. Este capítulo presenta los 
hallazgos de Califano en torno a su trabajo de tesis de maestría culmi-
nado en 2014. Califano articula una aclaración muy necesaria sobre 
las características de las empresas grannacionales, a partir de los do-
cumentos oficiales del alba-TCP y las declaraciones políticas. El au-
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tor primero presenta lo que se concibe que debe ser el funcionamiento 
económico de este tipo de empresas; en la segunda parte propone un 
esquema jurídico esencial formalizado, brindando también algunos 
elementos para la distinción de estas empresas de otras modalidades 
organizativas similares. luego Califano presenta un informe parcial 
sobre las grannacionales existentes.

la segunda sección del libro se estructura en torno al tema de 
El ALBA-TCP y los otros procesos regionalistas. la misma agrupa los 
trabajos de Jessica byron, antonio romero, Milagros Martínez y Ja-
queline laguardia.

En el capítulo 5, “Una Perspectiva Caribeña sobre el regionalis-
mo. ¿Cuál es el rol de la CElaC?”, la doctora Jessica byron de la Uni-
versidad de las indias Occidentales nos presenta un análisis centrado 
en la Comunidad del Caribe (CariCOM) y discute sus puntos de vista 
sobre la integración y la cooperación regional, en particular en el con-
texto de la recién formada CElaC.

En el capítulo 6, el profesor antonio romero, de la Universidad 
de la Habana, nos presenta una reflexión en torno al tema de la CE-
laC. El trabajo tiene como propósito analizar la evolución económi-
ca más reciente de los países que integran la Comunidad del Caribe 
(CariCOM), y también describir los elementos que tipifican el estado 
actual de la integración económica a nivel subregional. Estos dos ele-
mentos —dinámica económica reciente y la marcha del proceso de 
integración— están intervinculados dado el peso significativo que los 
términos de relacionamiento económico externo y las limitaciones de 
escala de las naciones caribeñas han tenido y tienen en la explicación 
de los obstáculos al crecimiento económico con inclusión social de 
estos países. En definitiva, tanto las dificultades en términos de cre-
cimiento e inserción internacional, como los desafíos vinculados al 
avance e implementación de los compromisos integracionistas, tie-
nen su reflejo —y al mismo tiempo son expresión— en las enormes 
dificultades económicas y sociales que han confrontado la mayoría 
de las naciones de la CariCOM. También se abordan, en el tercer epí-
grafe de este trabajo, los resultados de la ii Cumbre de la Comunidad 
de Estados latinoamericanos y Caribeños (CElaC), celebrada en la 
Habana en enero de 2014, los cuales tienen especial connotación para 
algunos de los más importantes desafíos vinculados al crecimiento y 
el desarrollo de las naciones de CariCOM.    

En el capítulo 7, la profesora Milagros Martínez, de la Vice-rec-
toría de la Universidad de la Habana, nos presenta “las relaciones 
de Cuba con CariCOM: contando su historia y pensando su futuro”. 
Este trabajo relata cómo las relaciones Cuba-CariCOM tienen raíces 
históricas y culturales y también fortalezas presentes y futuras. a las 
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puertas de la V Cumbre Cuba-CariCOM celebrada en la Habana, 
Cuba, el 8 de diciembre de 2014 —exactamente 42 años después de la 
valiente decisión de cuatro países caribeños de establecer relaciones 
con la mayor de las antillas—, este artículo tiene como principales ob-
jetivos analizar la proyección externa de Cuba hacia el Caribe después 
de 1959; establecer los principales periodos por los que dichos víncu-
los han transcurrido después de más de cuatro décadas de relaciones; 
resumir los principales aspectos que se han abordado en las cuatro 
cumbres Cuba-CariCOM celebradas; ofrecer valoraciones sobre los 
impactos que han tenido en estas relaciones la creación de organis-
mos como la alianza bolivariana de nuestra américa- Tratado de Co-
mercio con los Pueblos (alba-TCP), PETrOCaribE y la Comuni-
dad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CElaC) y, finalmente, 
identificar fortalezas presentes que pueden influir positivamente en 
los vínculos entre Cuba y la CariCOM.

El último trabajo de esta sección se presenta en el capítulo 8, titu-
lado “Trinidad y las relaciones Cuba-CariCOM: presente y futuro en 
un entorno cambiante” de la doctora Jaqueline laguardia, de la Uni-
versidad de las indias Occidentales, recinto de Trinidad. El capítulo 
analiza las relaciones de Cuba y los países de la CariCOM desde la 
política exterior, los intercambios comerciales y las acciones de coo-
peración. Considerando el contexto de la cambiante realidad cubana, 
los efectos que importantes actores regionales y globales —Estados 
Unidos, China y brasil— pueden ejercer a partir de su presencia en 
el Caribe y sus vínculos con la CariCOM, así como la aparición de 
esquemas de integración regional solidaria como el alba-TCP en el 
que participan Cuba y algunos miembros de la CariCOM, el artículo 
discute posibles modificaciones que estas relaciones podrían experi-
mentar en un futuro próximo, y propone acciones que podrían dina-
mizar los vínculos económicos entre Cuba y la CariCOM.

la tercera sección del libro se estructura en torno al “nuevo re-
gionalismo y la Geopolítica de los recursos naturales”. Esta sección 
recoge los trabajos de Gisele lorena González, bernardo Salgado ro-
drigues y adriana Cadena.

En el capítulo 9, la profesora Gisele lorena González, de la Uni-
versidad de Colombia, presenta “la integración regional como una al-
ternativa al o del desarrollo: pugna entre lo energético y lo ambiental”. 
Este trabajo presenta un análisis sobre cómo el desarrollo económico 
en Sudamérica ha sido un largo camino en el que se han implemen-
tado diversas metodologías con el propósito de lograr el crecimiento 
en el sector productivo. los procesos de integración regional que han 
surgido, con miradas y metodologías diferentes, pueden convertirse 
en un camino exitoso hacia el desarrollo de bloques de países. Una de 
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las dificultades de estos procesos es la contradicción entre lo energé-
tico y lo ambiental, que en este caso determinarán si la integración es 
una alternativa de desarrollo o al desarrollo.

En el capítulo 10, el profesor bernardo Salgado rodrigues, de la 
Universidad de brasil, nos presenta un análisis de la “Geopolítica de 
los recursos naturales”. Para Salgado rodrigues, en el sistema inter-
estatal capitalista, la acumulación de poder y riqueza fue uno de los 
principales instrumentos de poder de los Estados que se han impues-
to dentro y fuera de Europa, convirtiéndose en las primeras grandes 
potencias. al mismo tiempo, proporcionó un desarrollo económico 
asimétrico y competitivo en el sistema interestatal. En este contexto 
de presión de la competencia, la américa latina se encuentra dentro 
de un tablero de ajedrez geopolítico con respecto a la acumulación de 
riqueza y poder de los grandes centros hegemónicos globales. Por lo 
tanto, la inclusión de américa latina en el sistema interestatal desde 
su formación influye en su presente y sus proyecciones y ambicio-
nes en la escena internacional. En el contexto latinoamericano, la re-
flexión debe orientarse de manera simultánea en los cambios geopo-
líticos internacionales que tuvieron lugar durante el siglo XX. En el 
siglo XXi hay que tener en cuenta los cambios en las relaciones de 
poder en el sistema mundial y la lógica que impulsa los proyectos de 
expansión de las potencias centrales de la intensificación de la com-
petencia mundial por las nuevas fuentes de energía y minerales. Por 
lo tanto, la soberanía de las nuevas fuentes de materias primas —en 
línea con la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación— se 
presentan como posibilidades de modificación importante en la re-
gión. En resumen, este artículo tiene como objetivo realizar un pro-
yecto geopolítico que busca generar que los países latinoamericanos 
se desarrollaren económica y socialmente, reduzcan su dependencia y 
la vulnerabilidad externa, aumentando su autonomía estratégica y la 
proyección de poder en el sistema internacional.

En el capítulo 11, la doctoranda adriana Cadena, de la Universi-
dad de artes y Ciencias de Chile y de la Fundación américa en Colom-
bia, nos presenta el análisis “alba-TCP versus alianza del Pacífico 
en el manejo de las inversiones y los recursos naturales: un análisis 
desde los países miembros de la Comunidad andina”. Este capítulo 
analiza cómo bolivia, Colombia, Ecuador y Perú —a raíz de la crisis 
que suscitó la salida de Venezuela de la Comunidad andina— crearon 
estrategias nuevas de inserción internacional, creándose así la alianza 
del Pacífico y fortaleciendo la alianza bolivariana para los Pueblos de 
nuestra américa-Tratado de Comercio de los Pueblos (alba-TCP). 
a través del estudio de las características de los modelos de regiona-
lismo adoptados y de la comparación de los resultados en materia de 
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inversiones y de comercio entre los dos bloques, el presente artículo 
pretende encontrar estrategias que contribuyan al mejor desempeño 
económico de cada uno de ellos.    

la última sección del libro se estructura en torno al tema de Vene-
zuela-alba-TCP e incluye los trabajos de Mirna M. lascano, Sandra 
V. angeleri, norman Girvan y Cynthia McKinney.

 En el capítulo 12, la doctora Mirna M. lascano, de la Coali-
ción nacional de académicos independientes de los Estados Unidos, y 
la doctora Sandra V. angeleri, de la Universidad Central de Venezuela, 
presentan el trabajo “Declaración de los Derechos Humanos en la Cons-
titución bolivariana de Venezuela: el caso de barrio adentro”. Mucho 
se ha dicho acerca de barrio adentro (Dentro del barrio) a partir de una 
variedad de puntos de vista. Pero muy poca investigación sociológica se 
ha elaborado para estudiar la relación existente entre el espíritu de la 
Constitución bolivariana de Venezuela —escrita en 1999, aprobada por 
la participación democrática popular en el mismo año y promulgada el 
20 de diciembre de 1999— y el mandato, de financiamiento guberna-
mental, de la política primaria, preventiva de salud pública de barrio 
adentro (ba). ba es un convenio entre el Estado bolivariano-Socialista 
y el pueblo de Venezuela. El Estado actúa como garante de los derechos 
y protector de sus ciudadanas y ciudadanos necesitados como parti-
cipantes y protagonistas plenos y como hacedores de sus propias co-
munidades en la sociedad. ba es utilizado como vehículo social para 
eliminar ambas, tanto la pobreza y la pobreza extrema de la salud y la 
exclusión social en Venezuela, ambos legados históricos consecuentes 
del modelo democrático liberal-capitalista-de los Derechos Humanos 
individuales establecido en 1959. la salud es un tema de los Derechos 
Humanos y es tratado como tal en el texto Constitucional bolivariano 
como un derecho social fundamental, Derecho Social Humano que tie-
ne cada venezolana y venezolano como ser humano (artículo 83). ba 
materializa y garantiza tales derechos a la salud dentro de un marco 
democrático, participativo y protagonista fundados en ideales y princi-
pios bolivarianos. ba es parte de la iniciativa regional llamada alba 
(alianza bolivariana para los Pueblos de nuestra américa). Sin embar-
go, la falta de conocimiento científico sobre la política ha dado lugar a 
un público internacional mal informado, ensombreciendo el objetivo 
principal de ba como una alternativa universal primaria preventiva de 
sistema de la salud pública al viejo statu quo capitalista, liderado por la 
medicina privada. la finalidad de la política es la de elevar la calidad de 
vida mediante la salud, el bienestar común colectivo, y un fácil acceso 
a los servicios de la salud dentro de los barrios marginales urbanos y 
las zonas rurales abandonadas, centrada en un modelo de Desarrollo 
Endógeno Social local (DESl) para hacer comunidades.
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En el capítulo 13, presentamos la transcripción de la Conferencia 
Magistral que el doctor norman Girvan (QEPD), de la Universidad de 
las indias Occidentales, recinto de Trinidad, dictara en la Habana 
en diciembre de 2013, en la Casa del alba, y que él titulara “Hugo 
Chávez. Caribbean Maroon”. Esta fue la última conferencia que dictó 
el maestro Girvan en vida. agradecemos la oportunidad que nos ha 
brindado ClaCSO de compartirla con todos a través de la publicación 
del texto en español en el número 12 de la revista Crítica y Emancipa-
ción. aquí incluimos la versión en inglés de dicha conferencia magis-
tral. ¿Quién hubiese pensado que su homenaje a Chávez iba a ser una 
de las últimas inspiradas lecciones de este Cimarrón Caribeño? 

En el capítulo 14, la doctora Cynthia McKinney, de la Universidad 
de antioch en los Estados Unidos, nos presenta un trabajo relaciona-
do con su tesis doctoral, titulado “‘Él no murió, él se multiplicó!’ Hugo 
Chávez:   líder transformador y parresía”. Este capítulo investiga el 
liderazgo de Hugo Chávez y su legado en torno a la raza visto a través 
de las políticas de Chávez. Por desgracia, no se ha escrito mucho sobre 
este aspecto de Hugo Chávez, a pesar de los innumerables intentos de 
explicar su popularidad con el pueblo venezolano hasta el momento 
de su muerte. Se espera que una imagen más clara de Hugo Chávez 
va a surgir después de leer este capítulo. Por lo tanto, un nuevo perfil 
de Hugo Chávez se centrará en él como persona de poder, así como 
ser humano de ascendencia africana e indígena, que fue capaz de libe-
rarse de una mentalidad colonial (así como del racismo internalizado 
que lo acompaña). Con ello, Chávez ganó la atención de los pueblos 
oprimidos de todo el planeta que se aliaron con él mientras que él 
utilizó su poder para desafiar al neoliberalismo, al gobierno de Esta-
dos Unidos y a los que ejercen el poder en nombre del neoliberalismo 
dentro de Venezuela. Este capítulo explora la figura de Chávez como 
un líder transformacional y “parrhesiastes” en la tradición de James 
MacGregor burns y Michel Foucault. Este capítulo también analiza 
las políticas de extensión a américa latina, el Caribe, américa del 
Sur y África que ponen a Chávez en un curso de colisión con el coloso 
imperial del norte, los Estados Unidos de américa.

agradecemos a la Oficina del rector y al Decanato de la Facultad 
de las Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto rico, recinto de 
río Piedras, así como a ClaCSO, el apoyo que permitió compartir 
estas reflexiones caribeñas con usted, estimado lector.

Maribel aponte García
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El planteamiento de este libro es que en américa latina y el Cari-
be se configura un nuevo regionalismo Estratégico y que este proceso 
emerge al comienzo del siglo XXi en la forma de la Alianza Bolivaria-
na-Tratado Comercial de los Pueblos (alba-TCP). El libro puede des-
cargarse gratuitamente accediendo al enlace <http://biblioteca.clacso.
edu.ar/clacso/becas/20141117115005/nuevo.pdf>. a los efectos de este 
capítulo, se han suprimido todos los gráficos y las tablas que aparecen 
en el libro.

Este libro propone que el nuevo regionalismo estratégico en amé-
rica latina y el Caribe está caracterizado por tres componentes. Pri-
mero, un énfasis en los elementos del viejo regionalismo estratégico, 
especialmente la creación de empresas estratégicas —productos y 
sectores— y las alianzas comerciales e industriales vinculadas al rol 
del Estado como actor estratégico. Segundo, el concepto de multi-
dimensionalidad más allá del ámbito económico y los elementos co-
munes emergentes que caracterizan el modelo socioeconómico del 
alba-TCP. Tercero, las políticas económicas articuladas alrededor del 
concepto de soberanía y la conformación de un accionar regional al-
rededor de estas políticas. aplica esta teorización para explorar cómo 
el alba-TCP presenta alternativas a las crisis alimentaria, energética 
(petróleo) y financiera, y a un análisis de cómo estos procesos con-
tribuyen a la transformación de la economía política internacional. 
Todo el material que se incluye en este capítulo son extractos del libro 
arriba mencionado. 

la elaboración de este libro se dividió en cuatro etapas. En el 
año 2007 sometí una propuesta a ClaCSO bajo la Convocatoria de 
la beca-Premio Pensamiento Crítico asdi (agencia Sueca de Desa-
rrollo internacional) sobre el tema del alba. Mi propuesta resultó 
como una de las ganadoras en la categoría de becas Senior. Esta beca 
es otorgada por primera vez a una investigadora puertorriqueña. Mi 
propuesta planteaba conceptuar un modelo del alba y generar un vi-
deo sobre el tema. Combinaba diseños de investigación exploratoria, 
cuantitativa concluyente, un estudio de caso sobre PDVSa y un video 
sobre las alternativas emergentes.

El proyecto de la beca marca una primera fase o etapa del trabajo, 
que la ubico en retrospectiva en el período 2007-2009. El año 2007 
se enfocó en generar un modelo sobre el alba fundamentado en los 
hallazgos de la investigación exploratoria con elementos de la teoría 
fundamentada. lo que emergió en esa etapa fue una conceptualiza-
ción del alba enmarcada en una crítica al regionalismo abierto y al 
crecimiento sin desarrollo. Por esta razón, la revisión de literatura 
se articuló en torno a los conceptos del comercio internacional y el 
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desarrollo endógeno. además se generó el análisis correspondiente al 
capítulo 2, así como el estudio de caso sobre PDVSa. En esta etapa 
también se realizaron tres viajes de filmación a Venezuela y se conclu-
yó el video.

la segunda etapa (2010-2013) está centrada en el análisis del 
mapa de las mercancías, las empresas grannacionales y las cadenas 
de valor. Esta conceptualización se ubica en la teoría de cadenas de 
valor. Se incorpora un diseño de investigación concluyente con mé-
todos cuantitativos descriptivos. aunque yo ya había sometido una 
primera versión del libro producto de la beca, en esa época voy pro-
fundizando en el estudio del mapa de las mercancías, las empresas 
grannacionales y las cadenas de valor, motivada inicialmente por el 
reto que lanza Chávez de generar los mapas de las mercancías para 
poder avanzar en la complementariedad productiva. En esta etapa, 
la Universidad de Puerto rico me confiere una beca para desarrollar 
este componente. 

la tercera etapa (2011-2014) está centrada en el nuevo regiona-
lismo estratégico y las soberanías. Esta etapa está marcada por un 
accionar regional en torno a políticas públicas articuladas en torno a 
las soberanías para hacer frente a las crisis energética, alimentaria y 
financiera. En esta tercera etapa se profundiza en el estudio de PDVSa 
desde la soberanía petrolera. además, se incorpora un estudio de la 
soberanía alimentaria que fue fruto del análisis de la segunda etapa. 
Comienza a perfilarse un estudio más breve y superficial de la sobera-
nía financiera. 

De estos tres estudios se redefine la teorización, generándose 
una cuarta etapa. El componente de soberanía se incorpora a la 
conceptualización. la “soberanía” se aborda desde la economía po-
lítica internacional y no desde el campo de las relaciones internacio-
nales. El abordaje se enfoca en las contradicciones de producción 
y comercio a nivel internacional que dan lugar al surgimiento de 
políticas públicas estratégicas, a un nuevo regionalismo estratégico 
en el cual vienen a ocupar un lugar importante las empresas pú-
blicas estratégicas frente a las transnacionales. la Universidad de 
Puerto rico me confiere, en esta etapa, una beca para desarrollar 
este componente.

Esta etapa incorpora, además, una reflexión sobre los nuevos 
regionalismos de la Comunidad de Estados latinoamericanos y del 
Caribe (CElaC) y de la Unión de naciones del Sur (UnaSUr). Esta 
reflexión da pie a una nueva investigación que se recoge parcialmente 
en el último capítulo del libro. 
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eL NueVO ReGiONALiSMO eStRAtéGiCO:  
uN MARCO teóRiCO1

El marco teórico se nutre de tres áreas de la literatura académica: 
el viejo regionalismo estratégico; el regionalismo multidimensional y 
posdesarrollista; y los constructos de la soberanía y de la identidad 
geopolítica vinculados a la formación y al actorness de las regiones. 

eL ReGiONALiSMO eStRAtéGiCO BASADO eN LA NueVA teORÍA  
De COMeRCiO iNteRNACiONAL 
El regionalismo estratégico está centrado en el concepto promovido 
por la nueva teoría de comercio internacional articulada por Paul 
Krugman y Elhanan Helpman en los años ochenta (Helpman y Krug-
man, 1985). la nueva teoría de comercio internacional establece que 
una vez que la empresa y la competencia imperfecta se introducen en el 
modelo, el patrón de comercio consiguiente será impredecible (Mikic, 
1998: 174). la nueva teoría de comercio internacional demostró que 
los efectos del libre comercio son a lo sumo controversiales (ver Krug-
man y Obstfeld, 2009: Cap. 6). 

Como resultado, se abrió un nuevo espacio teórico que justificaba 
la articulación de políticas comerciales e industriales estratégicas para 
promover el crecimiento de sectores industriales. El objetivo de la polí-
tica comercial estratégica era promover la competitividad de las empre-
sas domésticas frente a las extranjeras y aumentar el nivel de bienestar 
económico o la seguridad militar (nollen y Quinn, 1994: 497). Dentro 
de esta visión, es recomendable que los Estados articulen políticas co-
merciales e industriales estratégicas para favorecer a unas empresas 
e industrias estratégicas, y así desarrollar lo que luego se llamó el co-
mercio internacional gerenciado (managed trade). El argumento tam-
bién destacaba y proponía que eran las políticas de comercio interna-
cional e industriales atadas al foco en algunas empresas y sectores, así 
como las ventajas creadas por las sendas de crecimiento y la historia 
(path dependence), que explicaban el éxito de industrias específicas en 
regiones particulares. 

1 Esta sección se publicó previamente en español en aponte García, M. 2013 
“El nuevo regionalismo Estratégico en el alba-TCP: alternativas a las Cri-
sis alimentaria y Energética”, en Martins, Carlos Eduardo y Silva, Consuelo 
(coords.), Nuevos Escenarios para la Integración en América Latina. Chile y Ar-
gentina (Editorial arCiS y ClaCSO, Colección Grupos de Trabajo, pp. 241-272); 
y en inglés como aponte-García, M. 2013 “The new Strategic regionalism in 
the alba-TCP: alternatives to the Food and Energy Crises”, in Muhr, Thomas 
(ed.), Counter-Globalisation from the South: ALBA and the Construction of “21st 
Century Socialism, routledge Series on rethinking Globalizations, pp. 119-136 
(new York: routledge).
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El alba es una instancia de regionalismo estratégico. En la 
alianza bolivariana se manifiestan alianzas entre Estados naciones, 
empresas regionales (grannacionales) y empresas estratégicas (PDV-
Sa, grannacional alba alimentos). En aponte García (2013c; 2014) 
se discute el caso de PDVSa como una empresa estratégica y la arti-
culación de políticas comerciales e industriales en torno a esta para 
viabilizar el regionalismo estratégico y el regionalismo neo y/o posde-
sarrollista. En aponte García (2011; 2014), se plantea la grannacional 
como una estrategia estructurada en torno a empresas estatales mix-
tas que incorpora a pequeños y medianos productores en un modelo 
alterno. Como respuesta a la triple crisis, el alba-TCP ha creado 
políticas comerciales e industriales estratégicas en alimentos, energía 
y finanzas. 

eL ReGiONALiSMO MuLtiDiMeNSiONAL 
El alba-TCP es un proceso que incorpora elementos del regionalis-
mo neodesarrollista. Para Hettne y Söderbaum (2006: 198) el regiona-
lismo neodesarrollista (development-oriented regionalism) es aquel que 
trasciende el análisis y los beneficios del comercio internacional. Para 
ellos, “[…] el desarrollo es multidimensional, dependiendo de impac-
tos secundarios positivos y eslabonamientos entre distintos sectores, 
los cuales a su vez requieren abordajes regionales más integrales, 
mediante los cuales la integración comercial está amarrada a otras 
formas de integración económica y de factores (inversión, pagos, inte-
gración monetaria, armonización) así como varios tipos de coopera-
ción económica en sectores específicos (transporte, comunicaciones)” 
(Hettne y Söderbaum, 2006: 184). 

la multidimensionalidad resulta en una variedad de arreglos re-
gionales dirigidos por el Estado y por entidades no estatales o híbri-
dos, redes y mecanismos de gobernanza; e involucra una rica variedad 
de actores estatales y no estatales, que muchas veces son reunidos en 
redes informales y coaliciones multiactorales que operan en distintos 
niveles en el sistema mundial (Hettne y Söderbaum, 2006: 183). 

la definición que esbozan Hettne y Söderbaum permite incorpo-
rar al concepto de “regionalismo estratégico” la perspectiva del desa-
rrollo endógeno y de los aspectos multidimensionales que abarca el 
alba-TCP. Primero, porque en su definición el regionalismo trascien-
de el análisis y los beneficios del comercio internacional. El alba es 
diferente a los otros acuerdos porque aborda asuntos de educación, 
salud y cultura, entre otros. El desarrollo es multidimensional. la in-
tegración comercial está amarrada a otras formas de integración en el 
alba. Entre éstas se destacan la inversión regional y la nueva arqui-
tectura financiera articulada en torno a la banca alternativa (banco 
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del Sur y banco del alba). Se distinguen también la cooperación en 
las comunicaciones, como en Telesur y en las iniciativas de transpor-
tación e infraestructura. la multidimensionalidad resulta en una va-
riedad de arreglos dirigidos por el Estado y por entidades no estatales, 
redes y mecanismos de gobernanza. Entre los actores no estatales se 
destaca en el alba el rol de las Misiones y de los Proyectos grannacio-
nales, que se conforman como redes multiactorales.  

LA SOBeRANÍA y LA iDeNtiDAD GeOPOLÍtiCA ViNCuLADA  
A LA FORMACióN y AL ACCiONAR De LAS ReGiONeS 
Esta investigación conceptúa la soberanía y la identidad geopolítica 
vinculada a la formación y al actorness de las regiones en torno al 
trabajo de luk Van langenhove (2011), quien bosqueja un abordaje 
social construccionista para analizar la formación de las regiones. Para 
este autor (2011: 3) las regiones existen sólo si se vuelven parte de pro-
yectos identitarios.

Van langenhove (2011: 4, 98-99) identifica tres motores de integra-
ción, cada uno vinculado a un campo (domain) del Estado soberano, 
para discutir las diferentes variedades de procesos de integración regio-
nal: la remoción de obstáculos económicos; la construcción de provi-
siones en torno a bienes públicos comunes; y la integración de asuntos 
de soberanía. 

Para efectos de esta investigación, los primeros dos motores esta-
blecidos por Van langenhove se integran en los dos componentes con-
ceptuales de regionalismo estratégico y regionalismo multidimensional 
posdesarrollista. Pero es el tercer motor —el de la soberanía— el que 
integrado a los otros dos permitirá analizar cómo el alba se constituye 
como un nuevo regionalismo estratégico. 

Para Van langenhove (2011: 18), “la soberanía existe en muchas 
formas variadas y está sujeta a interpretaciones cambiantes. Como tal, 
no se le puede abordar como un principio absoluto, sino como un cons-
tructo social. Esto significa que la soberanía existe sólo vía el reconoci-
miento de los otros y a través de la reciprocidad”.

aquí, la soberanía no se aborda desde la perspectiva de los abor-
dajes contra-hegemónicos fundamentados en la teoría política. Para 
este tipo de abordaje, ver el trabajo de Thomas Muhr, quien se basa 
en la noción de “generaciones” de regionalismos de Söderbaum y Van 
langenhove para analizar el alba-TCP. Muhr construye su concep-
tualización a partir de la noción de “regionalismo de tercera genera-
ción” y de la economía política que enfatiza la política y la ideología 
(Muhr, 2011b: 1). aunque en el abordaje presentado en este capítulo, 
la política y la ideología no se incluyen, la reflexión sobre el trabajo de 
Muhr y de otros académicos europeos (Van langenhove, 2011; Wun-
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derlich, 2008; Payne, 2006) me condujo a incorporar la soberanía y la 
identidad geopolítica como un tercer componente en la definición de 
nuevo regionalismo estratégico que había desarrollado antes. la sobe-
ranía y la identidad geopolítica son utilizadas como un principio guía 
en el abordaje del estudio de las estrategias regionales del alba-TCP 
como respuestas a la crisis alimentaria y energética, según se elabora 
en los capítulos 6 y 4, respectivamente. 

En el alba-TCP la soberanía se ha tornado un asunto crucial 
en la búsqueda contemporánea para construir un nuevo regionalis-
mo estratégico. El concepto de soberanía está siendo, cada vez más, 
construido alrededor de la economía política internacional marcada 
por la diferenciación y la dinámica entre las compañías nacionales 
(incluyendo las empresas estatales y las privadas) y las compañías 
internacionales, particularmente en los casos de Venezuela, bolivia 
y Ecuador. Más aún, en una economía política que busca construir 
alternativas a los mecanismos y a las instituciones financieras y co-
merciales, esta búsqueda está tomando forma dentro del contexto de 
la triple crisis de alimentos, energía y finanzas. 

En energía, el concepto de la soberanía dentro del alba-TCP 
ha sido articulado alrededor o en torno a la renacionalización de los 
hidrocarburos, el rescate de la fuga de capital y la redistribución de 
las ganancias generadas de los recursos (especialmente de los hidro-
carburos) hacia los proyectos sociales a nivel nacional, así como en 
la creación de proyectos y empresas regionales con empresas mixtas 
estatales. Esto significa que la soberanía de los hidrocarburos en Ve-
nezuela, bolivia y Ecuador está siendo atada al desarrollo inclusivo, 
en la medida que la redistribución se enfoca en el acceso a la tierra, la 
producción, el consumo, el trabajo y el crédito. además, los esfuerzos 
regionales están siendo canalizados hacia los países con afinidades po-
líticas convergentes en vez de hacia las compañías internacionales de 
petróleo. De acuerdo al presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, la 
conceptualización de la soberanía fue parte del producto de los esfuer-
zos en la investigación, el trabajo y la apropiación de conocimiento.

El concepto de la soberanía también ha sido aplicado a los re-
cursos alimentarios en bolivia, Venezuela y Ecuador. Estos países 
han garantizado la soberanía alimentaria como un derecho consti-
tucional; han implementado legislación en torno a la seguridad ali-
mentaria; y han promovido reformas vinculadas a los derechos de la 
soberanía alimentaria. además, para aliviar el impacto de la crisis 
alimentaria en bolivia y Venezuela, han designado sectores estraté-
gicos por decreto, incluyendo algunos de los cuatro commodities bá-
sicos que comprenden el 75% de la ingesta calórica mundial: maíz, 
trigo, soja y arroz; así como de otros productos (quinua en bolivia y 
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cacao en Venezuela). la soberanía también se articula alrededor de 
una agenda alimentaria común en el alba, que ha involucrado el 
lanzamiento de empresas estatales mixtas regionales en la forma de 
las empresas grannacionales (EGn).

En adición, el rol del gobierno también incluye el área de expro-
piaciones y de finanzas. la soberanía financiera se articula alrededor 
de la construcción del banco del alba y del Sistema único de Com-
pensación regional (SUCrE). En 1° de septiembre de 2011, Jorge 
Giordani, el ministro venezolano del Poder Popular de Planificación 
y Finanzas, enfatizó que el control de la industria del petróleo, el es-
tablecimiento de la reglamentación del oro, las alianzas internacio-
nales y el fortalecimiento del aparato productivo nacional eran los 
cuatro elementos fundamentales para alcanzar la soberanía financie-
ra (agencia Venezolana de noticias, 2011: 1).

El regionalismo estratégico en el alba cumple además con una 
visión de desarrollo endógeno con inclusión social. En ese sentido, aun-
que integra elementos de lo que en la literatura se denomina “regio-
nalismo desarrollista” (development-oriented regionalism), el alba se 
estructura en torno a un desarrollo endógeno con inclusión social, y no 
en torno a un desarrollo capitalista con exclusión social. De acuerdo a 
la definición sobre el regionalismo desarrollista aportada por Hettne y 
Söderbaum (2006), el alba comparte los elementos de multidimensio-
nalidad, las redes y la participación de actores estatales y no estatales.

El Diagrama 1 presenta los componentes teóricos de la investiga-
ción que condujeron a la articulación del concepto del nuevo regiona-
lismo estratégico. Presenta además los componentes de las soberanías 
emergentes: alimentaria, energética y financiera. las categorías de 
análisis que representa cada cuadro en el diagrama  fueron confor-
mando la organización final de los capítulos del libro. 

así, el capítulo 1 recoge los componentes teóricos fundamentales 
y la revisión del accionar del alba-TCP que fue emergiendo bajo la 
investigación exploratoria. El capítulo 2 recoge las contradicciones 
básicas que generó el regionalismo abierto con desarrollo excluyente 
y presenta el análisis cuantitativo descriptivo que se construyó para 
evidenciar y validar la argumentación de la crítica al regionalismo 
abierto. El capítulo 3 resume la revisión de literatura centrada en los 
aportes de la nueva teoría de comercio internacional y la nueva teoría 
de desarrollo endógeno correspondiente a la primera etapa de la in-
vestigación. El capítulo 4 presenta el componente de la soberanía pe-
trolera enfocado en el caso de estudio de PDVSa y de Petrocaribe. El 
capítulo 5 resume la metodología que desarrollé para estudiar el ma-
peo de las cadenas de producción y comercio en el espacio intra-alba 
y presenta los hallazgos principales fruto de ese análisis. El capítulo 6 
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presenta el componente de soberanía alimentaria, localizando la con-
ceptualización del tema en el debate entre la seguridad y la soberanía 
como constructos diferentes. luego, aplica la metodología del análisis 
de cadenas al caso de alimentos. El capítulo 7 presenta un análisis 
más reciente, y por ende más superficial, en torno a la soberanía finan-
ciera. El capítulo 8, a manera de conclusión, presenta el alba-TCP en 
el nuevo contexto del regionalismo en la región.

Diagrama 1
Diseño de la Investigación por Componente 

eL SuRGiMieNtO DeL ALBA-tCP COMO ReSPueStA A LOS eFeCtOS 
PROBLeMátiCOS DeL ReGiONALiSMO ABieRtO (1984-2008)
Esta sección corresponde al capítulo 2 del libro y presenta una eva-
luación de datos que permiten analizar algunos de los efectos del nue-
vo regionalismo abierto sobre la región durante el período post años 
noventa, ya que el alba surge en parte como respuesta a los efectos 
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problemáticos de ese regionalismo. asimismo, se analiza si las críti-
cas planteadas a la integración hacia afuera (iHa) se constatan con 
los datos disponibles para la región. Expondremos un análisis de las 
áreas problemáticas del modelo empresarial y de desarrollo vinculado 
al regionalismo abierto, o iHa. Entre éstas se destacan la fuga de ca-
pital, el balance comercial deficitario, la manufactura de ensamblaje, 
la migración, la deuda, aspectos problemáticos en torno al empleo y 
la distribución desigual del ingreso. a estos fines, preparé los datos a 
analizarse a partir de 1984 —siempre que la información estuviera 
disponible— porque este año marca el giro hacia el “nuevo regiona-
lismo abierto” con la implantación de la iniciativa de la Cuenca del 
Caribe. El período 1984-2004 se analiza por quinquenios en algunos 
casos, y en otros por dos períodos. 

Desde mediados de los años ochenta, la estrategia de desarrollo 
económico que han seguido los países de la región ha sido concep-
tualizada como “integración hacia afuera”, que busca la inserción en 
la economía global atrayendo corporaciones extranjeras que generan 
exportaciones. 

Este tipo de abordaje no propone una estrategia alternativa de 
inversión o de comercio internacional. las empresas extranjeras (no 
locales) son el eje del modelo de integración dentro de la estrategia de 
inversión. los acuerdos internacionales de comercio que promueven 
el desarrollo exógeno y no sostenible sin equidad son el eje de las po-
líticas de comercio internacional. 

lo que todos los países tienen en común es la necesidad de formu-
lar alternativas que vinculen la integración regional con el desarrollo 
endógeno e inclusión social. Este reclamo se fundamenta en la crítica 
de los resultados de lo que se ha llamado el “regionalismo abierto”. 

El modelo de desarrollo del regionalismo abierto (ra) o la in-
tegración hacia fuera (iHa) así como el discurso donde se inserta, 
plantea que la iHa generará un aumento en la inversión extranjera, 
el ingreso, las exportaciones, el empleo y los salarios. Entre las áreas 
problemáticas del modelo empresarial y de desarrollo vinculado al 
regionalismo abierto o iHa se destacan: la fuga de capital, el balance 
comercial deficitario, la manufactura de ensamblaje, la migración, la 
deuda, aspectos problemáticos en torno al empleo y la distribución 
desigual del ingreso.

El alba como alternativa, y sin ánimo de plantear un discurso 
dicotómico, plantea respuestas a cada una de estas características y/o 
elementos de la crítica al nuevo regionalismo. a la fuga de capital, 
antepone el rescate de la fuga de capital. al modelo centrado en la 
inversión extranjera, contrapone la inversión regional. al abordaje 
tradicional centrado en la liberalización del comercio y la inversión, 
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contrapone un abordaje no tradicional centrado en el comercio jus-
to y la inversión regional. ante la fragmentación de la producción, 
contrapone la complementariedad en la producción. ante la exclusión 
social, contrapone la inclusión social. 

El alba-TCP surge en parte como respuesta a los efectos pro-
blemáticos del regionalismo abierto que este capítulo ha presentado. 
Estos efectos se dividen en dos componentes: las características pro-
blemáticas del modelo, y los efectos sobre la exclusión social que tuvo 
el regionalismo abierto. 

LA CONStRuCCióN De uN MARCO CONCePtuAL 
Este sección corresponde al capítulo 3 del libro y presenta la cons-
trucción del marco conceptual articulado en torno a los conceptos 
de regionalismo estratégico, empresas, desarrollo endógeno y política 
industrial y comercial estratégica. 

El objetivo de este capítulo es presentar una crítica a las teorías 
tradicionales de comercio internacional y a las de crecimiento y desa-
rrollo exógeno, tanto desde la conceptualización de los abordajes de 
los años ochenta en torno a las nuevas teorías de comercio internacio-
nal, crecimiento y desarrollo endógeno, como desde el pensamiento 
crítico latinoamericano y caribeño. Fundamentándose en esta crítica, 
discute el concepto del nuevo regionalismo estratégico donde ubicará 
el alba-TCP, y propone que éste se articule en torno a una política 
industrial y comercial estratégica. Esta sección resume el argumento 
básico de la teoría de libre comercio y de la teoría de crecimiento y de-
sarrollo exógeno, fundamento del regionalismo abierto y el crecimien-
to a base de la inversión extranjera, respectivamente. Más adelante, 
el libro examina el planteamiento de la nueva teoría del comercio in-
ternacional, sobre el cual puede fundamentarse la política comercial 
estratégica, y por ende el regionalismo estratégico. 

El regionalismo abierto se fundamenta en la teoría del libre co-
mercio. nos centramos en este argumento, y no en el de la teoría de 
integración a partir de la obra de Jacob Viner, porque entendemos que 
es el primero el que subyace todo el discurso del regionalismo abierto.

¿Cuáles son los fundamentos conceptuales y teóricos sobre los 
cuales descansa el planteamiento de que el regionalismo abierto 
redundará en crecimiento? los fundamentos descansan en la teo-
ría tradicional del libre comercio. Sin embargo, esta teoría ha sido 
superada desde la década del ochenta por la llamada “nueva teoría 
de comercio internacional”, que ha demostrado que los efectos del 
libre comercio son a lo sumo controversiales y que —además— la 
evidencia en favor del planteamiento de que el libre comercio ge-
nerará crecimiento económico y bienestar general es débil. ade-
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más, esta teoría ha sido cuestionada por el legado del pensamiento 
crítico de américa latina y el Caribe desde los años cincuenta del 
siglo pasado.

¿Cuáles son los fundamentos conceptuales y teóricos sobre los 
cuales descansa el planteamiento de que la inversión extranjera debe 
ser el eje de las estrategias de regionalismo abierto? los fundamentos 
descansan en la teoría tradicional del crecimiento exógeno. Sin em-
bargo, esta teoría ha sido superada desde el pensamiento crítico de la 
región y desde las teorías de desarrollo endógeno.

El pensamiento crítico de la región de américa latina y el Caribe 
planteó una ruptura con la política de comercio internacional deriva-
da de la teoría tradicional del libre comercio y generó una propuesta 
alterna de sustitución de importaciones e integración regional. a su 
vez planteó una crítica a la inversión extranjera como eje de la in-
tegración regional y el desarrollo económico. la conceptualización 
en torno al desarrollo endógeno marcó una ruptura con la visión de 
la teoría de crecimiento exógeno, y se enfocó en un concepto más 
holístico del ser humano con la naturaleza, y con formas alternas de 
producción y empresas.

la nueva teoría de comercio internacional que surge a partir 
de 1980 ha abierto un espacio para la consideración de políticas in-
dustriales y comerciales estratégicas. Es dentro de este contexto que 
resulta interesante localizar la discusión en torno a la alianza boli-
variana. El alba-TCP puede analizarse como una alianza capaz de 
promover políticas industriales y comerciales estratégicas a nivel de 
la región, un nuevo regionalismo estratégico con desarrollo endóge-
no integral. 

El nuevo regionalismo estratégico se articula en torno a la emer-
gencia de políticas comerciales e industriales estratégicas, y a las 
empresas clave como PDVSa y las empresas grannacionales. Esta 
articulación es sustentada por tres argumentos: las nuevas teorías de 
comercio internacional, crecimiento y desarrollo endógeno; el lega-
do del pensamiento económico de la región; y la necesidad de arti-
cular políticas industriales y comerciales estratégicas. las empresas 
clave integran otros actores empresariales de los modelos producti-
vos de la región. Por ejemplo, PDVSa y las grannacionales integran 
a las empresas de economía social y solidaria y a otras instituciones 
alternativas, tales como las Misiones en las cadenas de producción 
y distribución. 

En la construcción del marco conceptual, se presenta primero 
una crítica de las teorías tradicionales de comercio y de crecimien-
to. la crítica explica las limitaciones conceptuales de estos abordajes. 
Esto es necesario porque en términos generales, las políticas econó-
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micas elaboradas desde la región en torno al regionalismo abierto, 
la integración hacia fuera y la inversión extranjera, descansan en los 
fundamentos conceptuales de estas teorías. 

luego, se presentan las nuevas teorías de comercio y crecimiento 
endógeno. Estas teorías elaboran conceptos alternos a los propuestos 
por las viejas teorías. Esto permite adoptar algunos de los plantea-
mientos y componentes de estas conceptualizaciones para ir armando 
el marco conceptual. Entre estos se destacan los conceptos de regio-
nalismo estratégico, desarrollo endógeno, políticas económicas (in-
dustriales y comerciales) estratégicas, y economía solidaria. los con-
ceptos de regionalismo estratégico y la teoría de desarrollo endógeno 
nos permiten conceptuar el abordaje del modelo del alba-TCP de 
manera integrada. 

MAPAS De MeRCANCÍAS, eMPReSAS GRANNACiONALeS, 
COMeRCiO iNtRA-ALBA-tCP y CADeNAS De PRODuCCióN 
ReGiONALeS eN LA ALiANzA BOLiVARiANA2 (1998-2011)
Este sección corresponde al capítulo 5 del libro. Presenta los hallazgos 
del análisis del comercio intra-regional del alba-TCP para el período 
1998-2011; formular una conceptualización de la clasificación/codifica-
ción de las empresas y proyectos grannacionales (EPGn) relacionadas 
con este comercio; y generar un modelo de las cadenas de producción y 
distribución de estas empresas y de los proyectos grannacionales. Esto 
permitirá poder identificar características del comercio intra-alba-
TCP e identificar industrias y formas potenciales de producción, com-
plementariedad e intercambio comercial. Se utilizó un diseño conclu-
yente descriptivo con métodos mixtos para analizar e interpretar datos 
secundarios obtenidos de la base del United Nations Commodity Trade 
Database (conocida como Un Comtrade). 

El tema abordado en este capítulo se contextualiza en dos de-
sarrollos importantes que ocurrieron al interior del alba-TCP entre 
2008 y 2009: el llamado a crear el mapa de las mercancías y la crea-
ción del concepto de las empresas grannacionales. Según se planteó 
en el Capítulo 1, el 13 de diciembre de 2009 el presidente Hugo r. 
Chávez Frías propuso, durante la clausura de la X Comisión Mixta 
Cuba-Venezuela, “la creación del mapa del mundo de las mercancías 

2 Esta investigación ha sido llevada a cabo bajo una beca de iniciativas de 
investigación de la Facultad de administración de Empresas de la Universidad 
de Puerto rico, recinto de río Piedras. Una versión inicial del contenido de este 
artículo fue presentada en una Conferencia internacional sobre el alba-TCP llevada 
a cabo en londres el 29 de enero de 2011 y se publicó en un número especial del 
International Journal of Cuban Studies (ver aponte-García, 2011). Esta es una versión 
ampliada y reformulada de ese trabajo.
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para avanzar hacia una nueva forma de producción, complementa-
ción y comercio entre las naciones”3.

El concepto de la creación de las empresas grannacionales como 
una forma de organizar la producción a nivel regional al interior del 
alba-TCP, se planteó por primera vez en el año 2008 en el texto de 
las resoluciones de la reunión Ministerial del alba-TCP llevada a 
cabo ese mismo año. Entonces se planteó4 que las empresas granna-
cionales serían “aquellas empresas de los países del alba-TCP inte-
gradas productivamente, cuya producción se destinaría fundamental-
mente al mercado intra-alba-TCP (zona de comercio justo), y cuya 
operación se realizaría de forma eficiente”. la empresa grannacional 
se distingue y diferencia de la empresa transnacional: “El concepto 
de empresas grannacionales surge en oposición al de las empresas 
transnacionales, por tanto su dinámica económica se orientará a pri-
vilegiar la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las 
necesidades humanas garantizando su continuidad y rompiendo con 
la lógica de la reproducción y acumulación del capital”5. 

las empresas y los proyectos grannacionales (EPGn) surgieron 
como alternativas a los modelos de desarrollo centrados en el regiona-
lismo abierto y las corporaciones transnacionales. las empresas gran-
nacionales (EGn) son empresas estatales mixtas: empresas estatales de 
dos o más países miembros del alba-TCP que comparten la propiedad 
(ownership) y que se enfocan en el comercio intra-alba-TCP. Como em-
presas líderes, las EGn integran una diversidad de empresas —privadas 
y público-privadas, de economía social, locales y extranjeras— en las 
cadenas de valor regionales. Conceptualmente, la categoría de “gran-
nacional” se introdujo en 2008, aunque las empresas mixtas estatales 
estaban funcionando desde el año 2005, cuando se firmó el acuerdo Es-
tratégico entre Cuba y Venezuela. los proyectos grannacionales (PGn) 
son programas de acción dirigidos a alcanzar las metas y principios del 
alba-TCP, validados por los países miembros, y cuya implementación 
involucra a dos o más países, para el beneficio de la gran mayoría social. 

En los discursos mediáticos en contra del alba-TCP, la alterna-
tiva de integración ha sido presentada como una iniciativa geopolí-
tica incapaz de generar un desarrollo económico aparte de los flu-

3 “importante la interrelación comercial y económica de países del alba-TCP. 
Hay que vencer deformaciones estructurales impuestas por potencias extranjeras” 
en <http://www.lavozdelsandinismo.com/internacionales/2009-12-13/importante-la-
interrelacion-comercial-y-economica-de-paises-del-alba-TCP/>. 

4 Ibíd.

5 Ver <http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showp
age&pid=2074> acceso 5 de mayo de 2009.
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jos asociados a la industria petrolera venezolana. además, como una 
iniciativa dominada por las exportaciones de petróleo de Venezuela 
sin contrapartes significativas de exportación de los otros miembros 
del alba-TCP hacia ese país o entre sí. Sin embargo, esta asevera-
ción —manejada con frecuencia en los medios y en los discursos en 
contra del alba-TCP— no ha sido sustentada con datos en ninguna 
instancia. ¿Es cierta esta aseveración? ¿Cuál es el intercambio de mer-
cancías que se ha generado bajo la iniciativa? ¿Podemos partir de un 
análisis de este mapa de intercambio comercial intra-alba-TCP para 
estudiar mapas de mercancías potenciales que estimulen el desarrollo 
con inclusión? ¿Cómo utilizar estos mapas para organizar la produc-
ción a escala regional? ¿Podrían estos mapas de producción regional 
integrar cadenas productivas y una tipología empresarial diversa? Es-
tas son algunos de los interrogantes que este capítulo aborda. 

Para poder cumplir con estos objetivos, la investigación debió 
vincular dos niveles de análisis: el de comercio internacional y el de 
las empresas grannacionales. la base de datos de las naciones Unidas 
(Un Comtrade) que se utilizó en esta investigación, compila datos so-
bre el comercio internacional. la información acerca de las empresas 
grannacionales ha sido compilada utilizando datos secundarios.

la investigación diseñó una metodología para poder crear unas 
conversiones de los códigos tarifarios que utiliza Un Comtrade y vin-
cularlos a las categorías de las EPGn. De esta manera, se pudo inte-
grar el nivel de análisis de comercio internacional con el concepto de 
las grannacionales. 

la inversión en el alba-TCP se articula en torno a empresas 
estatales locales y regionales con complementariedades y necesi-
dades en mente, en vez de alrededor de las empresas extranjeras y 
la producción para la exportación. El surgimiento de las empresas 
estatales mixtas regionales es una nueva forma de gobernanza que 
juega un rol crucial para alcanzar el desarrollo endógeno regional 
con inclusión social.

las empresas grannacionales constituyen una iniciativa impor-
tante dentro del alba-TCP porque promueven la integración en base 
a empresas conjuntas estatales, en vez de en base a capital privado 
local o internacional. El capítulo presenta documentación acerca de 
qué empresas grannacionales han sido constituidas en el alba-TCP. 
Se documentan las empresas grannacionales y los proyectos granna-
cionales. También se presenta, para el caso de Cuba, algunas de las 
empresas mixtas conformadas entre ese país y Venezuela. Técnica-
mente, estas empresas se considerarían ahora empresas grannacio-
nales porque a partir de 2008 esta categoría empresarial se definió 
como aquellas empresas donde participen dos o más países miembros 
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del alba-TCP. Pero, para el momento en que se constituyeron, no se 
había definido aún el término de empresa grannacional.

las empresas mixtas y las grannacionales son un fenómeno nue-
vo en la región. “las empresas grannacionales no se definen como 
tales por el ámbito donde se hayan constituido, ni por su composición 
accionaria, sino por su naturaleza constitutiva. Esto quiere decir que 
podrán existir empresas grannacionales entre dos países (bilaterales), 
entre tres países (trilaterales), entre cuatro países (multilaterales). De 
modo que una empresa entre Cuba y Venezuela (bilateral) para la pro-
ducción y comercialización de cemento, que exporte este producto a 
bolivia o nicaragua, es una empresa grannacional”.

“los proyectos grannacionales abarcan desde lo político, social, 
cultural, económico, científico e industrial hasta cualquier otro ámbi-
to que puede ser incorporado en la dialéctica grannacional. no todo 
proyecto grannacional debe convertirse en una empresa grannacio-
nal. Pero toda empresa grannacional deber ser el producto de un pro-
yecto grannacional, por el cual deberá guiar su desarrollo”.

“lo que le otorga carácter de proyecto grannacional es que se 
enmarque en los fines y los principios del alba-TCP, y que en su con-
cepción e instrumentación participen dos o más países del alba-TCP. 
En resumen, un proyecto grannacional es todo programa de acción 
dirigido a cumplir con los principios y fines del alba-TCP, que haya 
sido validado por los países integrantes y cuya ejecución involucre a 
dos o más países, para beneficio de las grandes mayorías sociales”.

El concepto grannacional identifica empresas y proyectos por 
áreas6. las áreas abarcan comercio justo, educación, cultura, alimen-
tación, finanzas, salud, telecomunicaciones, turismo, industria, mine-
ría y transporte. 

eL NueVO ReGiONALiSMO eStRAtéGiCO, LA eCONOMÍA 
POLÍtiCA iNteRNACiONAL DeL PetRóLeO y LA SOBeRANÍA 
PetROLeRA (1976-2009)
Este sección corresponde al capítulo 4 del libro. Plantea que el 
asunto crucial en la economía política internacional del petróleo es 
definido por la relación entre las reservas comprobadas de petróleo 
de un país y su tasa de consumo de petróleo, dado que las reservas 
de este recurso no renovable están siendo rápidamente agotadas en 
el planeta. En esta relación existen dos contradicciones básicas: los 
mayores consumidores de petróleo (países) no son los más grandes 
poseedores de las reservas comprobadas de petróleo; y en muchos 

6 Esta sección está basada en análisis propio a partir de <http://www.alternativaboli-
variana.org> y de regueiro (2007: 25-30).
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de los países con las mayores reservas comprobadas, el recurso está 
en manos de las compañías nacionales petroleras que pertenecen a 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), mien-
tras que los países con el consumo más alto no tienen compañías 
nacionales de petróleo y dependen de las compañías petroleras pri-
vadas internacionales. 

Durante las décadas recientes, las compañías petroleras nacio-
nales se han elevado al nivel de peritaje y tamaño con sus contrapar-
tes privadas internacionales. Estas empresas nacionales advienen 
como brazos operacionales de los ministerios de Energía de los res-
pectivos países y en muchos casos asumen funciones que pertene-
cían sólo a las compañías internacionales de petróleo, tales como 
Exxon-Mobil, Chevron, Conoco-Phillips, british Petroleum y Total. 
Por ejemplo, la compañía nacional de Petróleos de Venezuela, Socie-
dad anónima (PDVSa) está ubicada entre las compañías petroleras 
del mundo más importantes, junto con Saudi aramco, Exxon-Mobil, 
royal Dutch-Shell, national iranian Oil Company (niOC), british 
Petroleum y Chevron. 

las contradicciones de la economía política del petróleo ha exa-
cerbado la carrera por el control de las reservas restantes de este re-
curso no renovable (Vivoda, 2009: 4); el nacionalismo de los recursos 
vuelve a ocupar un rol primordial en las relaciones entre los gobiernos 
y las compañías petroleras privadas, traduciéndose en una campaña 
anti Occidente (Stevens, 2008, a,b: 26).

la soberanía petrolera se persigue como parte de una serie de 
medidas, que pueden ser adoptadas por las compañías petroleras na-
cionales para establecer políticas industriales estratégicas a nivel del 
Estado y una gerencia estratégica a nivel de la empresa, para buscar 
la soberanía frente a las empresas petroleras privadas internacionales. 
la soberanía, entonces, se conceptualiza como una respuesta a las 
contradicciones de las relaciones entre las compañías petroleras na-
cionales y las privadas internacionales, y en algunos casos como una 
alternativa relacionada con el socialismo del siglo XXi. 

Como resultado, se crea una nueva gobernanza de los recursos 
estratégicos vinculada al desarrollo con inclusión. las políticas indus-
triales estratégicas se construyen alrededor de tres prácticas: asegurar 
la propiedad estatal, aumentar las contribuciones e implementar una 
política de industrialización regional. Por ejemplo, en el caso de Ve-
nezuela, existen tres elementos que son nuevos, todos atribuibles a la 
visión del rol del petróleo en el desarrollo nacional y regional: prime-
ro, el control gubernamental sobre la compañía nacional petrolera 
PDVSa; segundo, la aplicación de una política que utiliza los ingresos 
petroleros para promover el desarrollo nacional, tanto para resolver 
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problemas específicos de los empobrecidos a nivel nacional y de la 
región del alba-TCP; tercero, el desarrollo de una alternativa de in-
tegración económica regional basada en el comercio y en la inversión 
en petróleo y energía.

Petrocaribe es la iniciativa de integración energética del al-
ba-TCP enfocada hacia el Caribe. la iniciativa ofrece términos 
favorables de intercambio y distribución. En Petrocaribe partici-
pan 18 países: Venezuela, Cuba, república Dominicana, antigua 
y barbuda, bahamas, belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamai-
ca, Surinam, Santa lucía, San Cristóbal y nieves, y San Vicente 
y las Granadinas se suscribieron en 2005. Haití se unió en 2006. 
nicaragua y Honduras en 2007, y Guatemala en 2008. Honduras 
se había integrado a Petrocaribe en 2007 pero su membresía fue 
suspendida en 2009, luego del golpe de Estado a Manuel Zelaya. la 
integración regional energética impacta la producción, el comer-
cio solidario y el desarrollo regional con inclusión, según se detalla 
brevemente a continuación. 

Constituida en 2005 como acuerdo de Cooperación Energética 
Petrocaribe, el objetivo de Petrocaribe es “contribuir a la seguridad 
energética, al desarrollo socioeconómico y a la integración de los 
países del Caribe, mediante el empleo soberano de los recursos ener-
géticos, todo esto basado en los principios de integración denomi-
nada alternativa bolivariana para américa (alba-TCP)”. El acuer-
do establece las condiciones de precio y financiamiento a corto y a 
largo plazo; y la creación del Fondo alba-TCP-Caribe, destinado a 
contribuir al desarrollo económico-social. Conforma una plataforma 
institucional con un Consejo Ministerial integrado por los ministros 
de Energía o sus equivalentes, al que “se le delega la coordinación de 
políticas, estrategias y planes correspondientes”7. 

la iniciativa ofrece términos favorables de intercambio y dis-
tribución de petróleo, crea empresas mixtas en refinación, establece 
obras de infraestructura energética, y promueve el desarrollo regional 
con inclusión. 

Una de las modalidades de integración regional energética en la 
producción ha sido la constitución de empresas mixtas en diversos 
países del Caribe. Petróleos de Venezuela, S.a. (PDVSa) —a través 
de su filial PDV Caribe, S.a.— ha conformado empresas mixtas con 
los siguientes países miembros de Petrocaribe: Dominica, Cuba, beli-
ce, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y nieves, nicaragua, 
Granada, El Salvador, Haití y Jamaica. 

7 Ver <http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=sh
owpage&pid=232>.
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las empresas mixtas en refinación son una manifestación de in-
tegración regional en la producción, que beneficia tanto al país ca-
ribeño participante como a Venezuela. beneficia al país caribeño, 
pues este recibe una inversión de capital extranjero que le permi-
te crear una asociación entre PDV Caribe y una empresa local. En 
ese sentido, es diferente del tipo de inversión tradicional vinculada 
a acuerdos de integración. además, la participación de las empresas 
locales le permite acceder a una transferencia de tecnología que me-
jora el conocimiento sobre la industria y capacita recursos humanos 
en el conocimiento industrial. a Venezuela la beneficia montar una 
infraestructura para refinar su petróleo, ya que el recurso natural ve-
nezolano, por sus características, no puede ser refinado con facilidad. 
El montaje de esta infraestructura le permite a Venezuela asegurar 
mercados, y a los países del Caribe adquirir petróleo a un precio me-
nor. En la investigación se pudo constatar que el volumen del co-
mercio intra-regional en petróleo es mucho más significativo para 
los países de Petrocaribe que tienen empresas mixtas con PDVSa que 
para los que no las tienen.

El impacto de estos proyectos se puede apreciar no sólo evaluan-
do el monto en términos de millones de dólares invertidos que in-
gresan a esos países ($ 14.697 millones), sino también analizando 
el impacto en comercio intra-Petrocaribe y en el empleo directo e 
indirecto (61.257 empleos, según cálculos de elaboración propia en 
base a PDVSa, 2008: 27, Tabla Xi; y a Un Comtrade). El cálculo del 
empleo incluye proyectos concluidos, en desarrollo y en visualiza-
ción/conceptualización según datos del informe de 2008 y el impacto 
en empleos directos e indirectos de los proyectos petroleros (incluye 
construcción y operación) localizados en Cuba, Dominica, Haití, Ja-
maica y nicaragua).

Petrocaribe financia una porción del valor de las importaciones 
de petróleo crudo de Venezuela en base a una escala ajustable. Si el 
precio en dólares estadounidenses está por encima de $ 30, financia 
el 25%; por encima de $ 40, el 30%; por encima de $ 50, el 40%; por 
encima de $ 100, el 50% (Girvan, 2008: 7-8). El balance se paga a 25 
años, a una tasa del 2%. Si los precios están por encima de $ 40 por 
barril, la tasa baja a un 1%.  

los países tienen un período de gracia de dos años para iniciar 
el repago. Parte del pago se puede realizar con intercambio de pro-
ductos (comercio compensado) y tienen 90 días para pagar el 50% del 
valor de la compra de petróleo. El otro 50% se divide de la siguiente 
manera: un 25% del valor de la compra de petróleo se extiende como 
crédito directo al Gobierno del país importador. El otro 25% restante 
se destina al Fondo alba-TCP Caribe administrado por PDVSa para 
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llevar a cabo proyectos económicos y sociales con el país importador8 
(Girvan, 2008: 7-8).

bajo el Fondo alba-TCP-Caribe se han financiado numerosos 
proyectos en áreas de impacto socioeconómico diverso. Entre éstos 
se destacan proyectos de saneamiento, vivienda, vialidad, turismo, sa-
lud, economía social, educación, deporte, asistencia humanitaria, cul-
tura, seguridad ciudadana, agricultura y tenencia de la tierra. Entre 
los proyectos de economía social, se destacan la reconstrucción de un 
mercado principal en Puerto Príncipe (Haití), la reactivación de seis 
empresas medianas en nicaragua, la rehabilitación de silos (tres pro-
yectos) en nicaragua; un Museo de la Caña de azúcar, e infraestructu-
ra para el centro pesquero en San Vicente y las Granadinas (PDVSa 
2008c, PDV Caribe: 32-34).

SOBeRANÍA ALiMeNtARiA9

Un análisis comparado entre las contradicciones de la economía polí-
tica internacional del petróleo y de los alimentos no puede seguir una 
construcción paralela estricta debido a la naturaleza de la producción 
y la distribución en cada industria. En la industria de los alimentos, 
cada sector es gobernado por múltiples y diversas cadenas de produc-
ción y distribución. Con relación al petróleo, una compañía estatal es 
dueña de los recursos de hidrocarburos y de la gerencia de la produc-
ción, refinación y distribución. Sólo en un caso de los países miem-
bros del alba-TCP —el de Cuba— puede plantearse que las compa-
ñías estatales de alimentos dominan la industria entera. 

Es por ello que el siguiente análisis de las contradicciones de la 
economía política internacional de alimentos se organiza alrededor 
de la diferenciación de los conceptos de seguridad y soberanía ali-
mentaria, desde un abordaje que enfatiza los conceptos de producción 
y comercio internacional. Es desde esta discusión que se aborda la 
construcción de alternativas dentro de la iniciativa de integración de 
la alianza bolivariana. En la presentación del marco conceptual, la 
soberanía alimentaria en el alba-TCP se aborda como un caso de 
un nuevo regionalismo estratégico y desarrollo endógeno incluyente.

Conceptualmente, el abordaje de las crisis alimentarias se ha 
desplazado de uno centrado en la seguridad a uno centrado en la 

8 Ver <http:www.alternativabolivariana.org>.

9 Esta sección presenta material previamente publicado como aponte García, M. 
and rosa Polanco, H. 2013 “alternativas a la Crisis alimentaria: la Soberanía ali-
mentaria en la alianza bolivariana”, en Suárez Salazar, l. y amézquita Puntiel, G. 
(comps.), El Gran Caribe en el Siglo XXI: Crisis y Alternativas, pp. 299-326 (buenos 
aires: ClaCSO/Colección Grupos de Trabajo).
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soberanía alimentaria. “la seguridad alimentaria se centró inicial-
mente en la disponibilidad de alimentos nutritivos, y más tarde en el 
derecho a la alimentación, sobre todo debido al impacto de la obra 
Hambrunas y Titularidades (1987), de amartya Sen. la Organización 
de alimentos y agricultura (FaO, por sus siglas en inglés de Food and 
Agriculture Organization) de naciones Unidas, plantea que la segu-
ridad alimentaria existe allí donde las personas tienen en todo mo-
mento acceso físico y económico a suficiente comida nutritiva para 
satisfacer sus necesidades alimentarias. De tal forma, entonces, pue-
de argumentarse que la seguridad alimentaria implica las siguientes 
condiciones: estabilidad en el suministro u oferta de comidas com-
pletas sin fluctuaciones o escasez en función de las variaciones de 
temporadas; en adición al acceso a las comidas y a la capacidad para 
adquirir las mismas (lópez Flores, 2010: 6)” (aponte García y rosa 
Polanco, 2013: 302-303).

El concepto de soberanía alimentaria fue planteado por el movi-
miento Vía Campesina, a raíz de la Cumbre Mundial de la alimenta-
ción de la Organización de las naciones Unidas para la agricultura 
y la alimentación, realizada en el año 1996 (Hernández navarro y 
Desmarais, 2009: 90). Vía Campesina es una red internacional funda-
da en 1993, que en la actualidad agrupa a más de 150 organizaciones 
de campesinos, pequeños productores rurales, mujeres del campo, 
trabajadores agrícolas y comunidades agrarias indígenas del Sur y 
del norte10. 

“la definición de soberanía alimentaría propuesta por Vía Cam-
pesina, organización internacional de campesinos y trabajadores agrí-
colas, es la siguiente: el derecho de los pueblos, comunidades y países 
a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimen-
tarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y 
culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el 
verdadero derecho a la alimentación y a la producción de alimentos, 
lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimen-
tación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a los recursos 
para la producción de alimentos y a la capacidad para mantenerse a 
sí mismos y a sus sociedades (Ortega-Cerdá y rivera-Ferré11, 2010: 55; 

10 Ver <http://viacampesina.org/sp/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper
&itemid=71>.

11 Ver Ortega-Cerdá, Miguel y rivera-Ferré, Marta Guadalupe 2010 “indicadores 
internacionales de Soberanía alimentaria. nuevas herramientas para una nueva 
agricultura” en Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Vol. 14: 53-77, en 
<http://www.redibec.org/iVO/rev14_04.pdf>. basado en la “Definición” del Foro de 
ONG.OSC para la Soberanía Alimentaria, celebrado en roma en el año 2002.
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Hernández navarro y Desmarais, 2009: 99)” (aponte García y rosa 
Polanco, 2013: 303). 

“Para Vía Campesina, el objetivo es construir modelos alternati-
vos de agricultura. Por ende, enfoca su situación en la soberanía ali-
mentaria y en el comercio agrícola, la reforma agraria, los derechos 
de los trabajadores migratorios y los jornaleros agrícolas, el género, la 
biodiversidad y los recursos energéticos, los derechos humanos y los 
derechos de los campesinos, así como en una agricultura sustentable 
basada en el productor (Hernández navarro y Desmarais, 2009: 90). 
Esa organización hace más bien referencia a la facultad de cada Es-
tado para definir sus propias políticas alimentarias y agrarias, lo que 
implica la potestad de desarrollar políticas de protección de su mer-
cado interno y de privilegiar la producción doméstica de alimentos 
frente a la importación de los mismos. Es por esto que la soberanía 
alimentaria, a diferencia del concepto de seguridad alimentaria, esta-
blece cinco áreas en torno a las cuales trabajar: 1. acceso a los recur-
sos; 2. Modelos de Producción; 3. Transformación y Comercialización; 
4. Consumo alimentario y Derecho a la alimentación; y, 5. Políticas 
agrarias (Ortega-Cerdá y rivera-Ferré, 2010: 56; Ormachea Saavedra, 
2011: 2)” (aponte García y rosa Polanco, 2013: 305).

“En el área de acceso a los recursos, la soberanía alimentaria tra-
ta de fomentar y de apoyar los procesos individuales y comunitarios 
de acceso y control sobre los recursos (tierra, semillas, crédito, etc.) 
de manera sostenible, respetando los derechos de uso de las comu-
nidades indígenas y originarias, y poniendo un énfasis especial en el 
acceso a los recursos por parte de las mujeres. En el área de los mo-
delos de producción, la soberanía alimentaria trata de incrementar 
la producción local familiar diversificada recuperando, validando y 
divulgando modelos tradicionales de producción agropecuaria de for-
ma sostenible ambiental, social y culturalmente. apoya los modelos 
de desarrollo agropecuario endógeno y el derecho a producir alimen-
tos. En el área de transformación y comercialización, la soberanía 
alimentaria defiende el derecho de los campesinos, trabajadores ru-
rales sin tierra, pescadores, pastores y pueblos indígenas a vender sus 
productos para alimentar a la población local. Ello implica la creación 
y el apoyo de mercados locales de venta directa o con un mínimo 
de intermediarios. En el área de consumo alimentario y derecho a 
la alimentación, la soberanía alimentaria defiende que los ciudada-
nos tenemos derecho a un consumo de alimentos sanos, nutritivos 
y culturalmente apropiados, procedentes de los productores locales, 
y producidos mediante técnicas agropecuarias agroecológicas. En el 
área de políticas agrarias, la soberanía alimentaria defiende que el 
campesino tiene derecho a conocer, participar e incidir en las políticas 
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públicas locales relacionadas con la soberanía alimentaria (Ortega-
Cerdá y rivera-Ferré, 2010: 56; Ormachea Saavedra, 2011: 2)” (aponte 
García y rosa Polanco, 2013: 305).

“En el abordaje de soberanía alimentaria, el cuestionamiento del 
modelo industrial de monocultivos a gran escala de las corporacio-
nes y de los agronegocios es fundamental. De hecho, los proponentes 
del concepto de la soberanía alimentaria plantean que la solución a 
la crisis está en el modelo productivo de los pequeños productores y 
campesinos. Para sustentar este argumento han presentado evidencia 
que demuestra que los campesinos alimentan al 70% de la población 
mundial y las cadenas de alimentos industriales al 30%. El 70% se 
divide de la siguiente manera: los campesinos producen el 50% de los 
alimentos cultivados, mientras que un 12,5% proviene de la caza y la 
recolección, y un 7,5% proviene de la agricultura urbana (Vía Campe-
sina News, 2009: 2 y 6)12” (aponte García y rosa Polanco, 2013: 306).

De tal forma, la crisis alimentaria no es una crisis de la capaci-
dad productiva global sino de un modelo industrial de monocultivos 
a gran escala manejado por las corporaciones del agronegocio, que 
está articulado en torno a un sistema de ganancias y no en torno a las 
necesidades humanas y ambientales. 

“los proponentes de la soberanía alimentaria también cuestionan 
la economía política de la relación entre el comercio internacional 
de alimentos y el modelo agroalimentario transnacional. De hecho, 
advierten acerca de los peligros de “depender de los mercados inter-
nacionales para los suministros de alimentos, y abogan por políticas 
para asegurar que una alta proporción de los suministros de alimen-
tos sean obtenidos localmente”. Esta diferencia es vital debido a que 
en la definición de la seguridad alimentaria planteada anteriormente 
no hay un argumento que privilegie los suministros de alimentos de 
fuentes locales por encima de los suministros de fuentes importadas 
(Mathews, 2010: 3-5)” (aponte García y rosa Polanco, 2013: 307).

“la observación analítica importante, para efectos de este traba-
jo, es que se puede cumplir con la definición de seguridad alimentaria 
sin cuestionar ni el modelo productivo agroalimentario ni la economía 
política del comercio internacional de alimentos. Para efectos de este 
trabajo, estos son los ejes de la diferenciación entre los dos conceptos. 
a su vez, son los ejes de la construcción de alternativas de la soberanía 
alimentaria en el alba” (aponte García y rosa Polanco, 2013: 304), 
según se discutirá en la tercera parte de este capítulo.

“los puntos de vista están divididos entre aquellos que abogan 
por la soberanía alimentaria como la estrategia apropiada y aquellos 

12 Vía Campesina News (2009), basado en ETC Group (2009: 1).
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que están más cerca de las posturas de la seguridad alimentaria. la 
postura de la seguridad alimentaria es que los suministros de alimen-
tos deben provenir de fuentes de acuerdo a los principios de ventajas 
comparadas y de los patrones de comercio internacional, aceptando 
los beneficios y los riesgos asociados con esta estrategia. Esta visión 
defiende el utilizar los mercados para asegurar los suministros de ali-
mentos en la forma más barata posible. Entre las recomendaciones 
que se articulan como salida a la crisis, dentro del mismo modelo y 
enfocadas en la seguridad alimentaria, pueden incluirse las de crear 
reservas de emergencia, redes de seguridad y protección social, la re-
gulación de mercados, políticas de comercio internacional y cadenas 
de valor para los pequeños agricultores (Mathews, 2010: 5; De Schut-
ter, 2010: 2)” (aponte García y rosa Polanco, 2013: 306-307). 

“los que promueven el concepto de soberanía alimentaria alertan 
de los peligros de depender de los mercados internacionales para los 
suministros de alimentos, y abogan por políticas que aseguren que 
una proporción alta de los suministros de alimentos provengan de 
fuentes domésticas y locales; apuntan hacia los peligros de depender 
de las importaciones volátiles para una proporción significativa de los 
suministros de un país; y critican que las altas barreras del comercio 
internacional encierran a los países en una estrategia de desarrollo 
de altos costos si estos tratan de asegurar su seguridad alimentaria 
(Mathews, 2010)” (aponte García y rosa Polanco, 2013: 307). 

 
ALteRNAtiVAS A LA CRiSiS: LA SOBeRANÍA ALiMeNtARiA eN LA 
ALiANzA BOLiVARiANA
las iniciativas de integración de alimentos dentro del alba-TCP, 
según fueron concretadas en alba alimentos, incluyen a los nueve 
países miembros del alba-TCP, a los dieciocho países miembros de 
Petrocaribe (antigua y barbuda, bahamas, belice, Cuba, Dominica, 
república Dominicana, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Hon-
duras, Jamaica, nicaragua, San Cristóbal y nevis, Santa lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela), además de a brasil, 
argentina y Paraguay. 

 “Si bien son muchos los países vinculados a las iniciativas de 
alba alimentos, hay cuatro países miembros del alba —Venezuela, 
Ecuador, bolivia y nicaragua— en donde la legislación está vincula-
da a una conceptualización que permite a los Estados determinar de 
forma autónoma las políticas y que incorpora la posibilidad de limitar 
el impacto del mercado mundial y promover la participación activa 
de pequeños productores (Chiriboga, 2009)” (aponte García y rosa 
Polanco, 2013: 312), según se especifica en la próxima sección.
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En el libro, se presenta un ejemplo del modelo de las EPGn apli-
cado a las alternativas de soberanía alimentaria en el alba-TCP con 
un enfoque en Venezuela. los cinco componentes del modelo son: 1. 
acceso a recursos; 2. Procesamiento; 3. Distribución; 4. Consumo lo-
cal; y, 5. Exportaciones. También se ilustra el impacto de las políticas 
públicas en torno al control y la intervención aguas arriba y aguas 
abajo para garantizar el acceso a los recursos. Se intenta conceptua-
lizar la actividad de la cadena de producción y distribución de las 
empresas (EGn) y de los proyectos grannacionales (PGn) vinculados 
a alba alimentos ya que los componentes del modelo se asemejan 
a las cinco categorías propuestas por Vía Campesina: 1. acceso a los 
recursos; 2. Modelos de Producción; 3. Transformación y Comercia-
lización; 4. Consumo alimentario y Derecho a la alimentación; y, 5. 
Políticas agrarias. 

la correspondencia se plantea de la siguiente manera. la cate-
goría 1 de Vía Campesina corresponde a la categoría de acceso a re-
cursos del de las grannacionales. la categoría 2 de Vía Campesina se 
puede analizar a lo largo de la cadena del modelo propuesto. Es decir, 
en el ámbito de acceso a recursos puede conceptualizarse un análisis 
de modelos productivos agrícolas. así también los modelos producti-
vos pueden conceptualizarse para los otros eslabones de la cadena. En 
acceso a recursos, en procesamiento y en distribución, las empresas 
privadas, mixtas y estatales participan y están integradas en cadenas 
y redes de producción. la categoría 3 de Vía Campesina corresponde 
al ámbito de procesamiento. la categoría 4 de Vía Campesina corres-
ponde al renglón de consumo local, así como al de exportaciones en 
la región alba-TCP. Por último, la categoría 5 de Vía Campesina de 
Políticas agrarias corresponde a los dos círculos que aparecen en el 
diagrama del modelo y que recogen el análisis del control estatal (in-
cluyendo políticas agrarias) e intervención aguas arriba y aguas abajo. 
El rol del gobierno aguas arriba es necesario para garantizar el acceso 
a los recursos naturales. El rol del gobierno aguas abajo en la distribu-
ción es necesario para garantizar el acceso al consumo (aponte García 
y rosa Polanco, 2013: 316).

LA SOBeRANÍA FiNANCieRA y LA NueVA ARquiteCtuRA 
FiNANCieRA ReGiONAL (2008-2014)
Esta sección presenta material correspondiente al capítulo 7 del libro. 
la conceptualización de la soberanía y la nueva arquitectura finan-
ciera se inscribe en el análisis de varias tendencias a nivel internacio-
nal en el contexto de la crisis financiera. Este capítulo se centra en 
la relación entre la deuda y las reservas internacionales de los países 
de américa latina, como la contradicción de la economía política in-
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ternacional en torno a la cual se articula la soberanía financiera y la 
nueva arquitectura Financiera regional. 

 la Vieja arquitectura Financiera internacional (VaFi) se es-
tructuraba en torno al Fondo Monetario internacional (FMi) en el 
plano monetario y al banco Mundial (bM) en el plano del desarrollo 
(Castiglioni, 2013: 2). la imposición de las políticas neoliberales du-
rante la década del ochenta marcó un ascenso en el endeudamiento 
del continente. la utilización del crédito del FMi se incrementa a par-
tir de los años ochenta del siglo XX. 

la década perdida de los ochenta en américa latina se combinó 
con la imposición de los programas de ajuste estructural del FMi. En 
américa latina, el incremento en el uso del fondo crediticio del FMi 
se disparó a partir del año 2000 hasta 2003, luego disminuyendo drás-
ticamente y manteniéndose en niveles bajos. En cambio, el uso del 
fondo crediticio del FMi por parte de Europa, que se había mantenido 
siempre por debajo de la del Hemisferio Occidental excepto durante 
los años 1998-2001, se incrementa significativamente a partir de la 
crisis de 2007, volviendo a disminuir después de 2010. 

las consecuencias sociales y económicas de las políticas neolibe-
rales atadas al endeudamiento creciente desembocaron en revueltas 
populares en la región. Entre éstas se destacan la de Santo Domingo 
en 1985, el argentinazo de diciembre de 2001 y el caracazo del 27 de 
febrero de 1989, entre otros. Para Eric Toussaint, “el rechazo del Con-
senso de Washington aplicado por el FMi y el banco Mundial se gene-
raliza a escala de américa latina y acaba por desembocar en un nuevo 
giro hacia la izquierda a partir de la elección de Hugo Chávez para la 
presidencia de Venezuela en 1998” (Toussaint, 2008b: 29). 

 El otro evento importante es el desafío a la Vieja arquitectura 
Financiera por parte de argentina, que desafía al FMi y al bM en 2001 
cuando suspende el pago de la deuda pública externa a los acreedores 
privados y al Club de París hasta marzo de 2005 (Toussaint, 2008b: 
29). “los gobiernos que se suceden a partir de 2001, incluyendo el 
de néstor Kirchner, evitan la ruptura directa con las instituciones de 
Bretton Woods (que son reembolsadas) pero contribuyen a debilitarlas 
demostrando que es posible suspender el pago de la deuda de forma 
prolongada a los acreedores privados e imponer a los acreedores un 
acuerdo por el que éstos aceptan una reducción de la mitad de las 
sumas reclamadas” (Toussaint, 2008b: 29). 

En años posteriores, algunos Estados como el brasileño, argen-
tino, turco y venezolano iniciaron un proceso de cancelación de sus 
deudas multilaterales. así, el FMi ha reducido su cartera de prés-
tamos en más de 80% entre 2002 y 2007 (rosales, 2010: 3; bedoya 
bonelli, 2009). 
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Hasta que explota la crisis de 2007, los países miembros del Fon-
do Monetario internacional mostraban una tendencia a utilizar me-
nos crédito de la institución. aunque después de la crisis esta tenden-
cia se revierte, marcada especialmente por las acciones de la Unión 
Europea y de los demás países europeos que recurren a la deuda nue-
vamente. américa latina y el Caribe también marcan aumentos en la 
utilización del crédito del FMi, sin embargo éste está muy por debajo 
del que registra Europa.

 la tendencia en la disminución de la deuda que impera hasta 
2007, cuando se le compara con los patrones de décadas anteriores, 
viene aparejada de otra importante tendencia, y es la de la acumula-
ción de reservas internacionales.

a partir de 2005, los precios de las exportaciones de materias pri-
mas y de ciertos productos agrícolas exhiben una tendencia alcista 
mientras las primas de riesgo que pagan para pedir prestados capitales 
son históricamente bajas. En consecuencia, se acumulan importantes 
ingresos de exportación en divisas fuertes a la vez que pagan una tasa 
de interés inferior a los 25 años precedentes (Toussaint, 2008b: 30). 

El aumento en las reservas internacionales y los niveles de deuda 
externa a corto plazo hacen que la razón deuda/reservas haya también 
disminuido para la región. los gobiernos de argentina, brasil, Méxi-
co, Uruguay, Venezuela, así como los de Tailandia, indonesia y Corea 
del Sur se aprovecharán de esta situación para saldar su cuenta con 
el FMi. Esto es reprochado por los movimientos que luchan por la 
acumulación de la deuda (Toussaint, 2008b: 30).

“la relativa abundancia de reservas de cambio a disposición de 
los gobiernos de la región y el callejón sin salida en la utilización ac-
tual de éstas lleva agua al molino de Hugo Chávez que propone desde 
hace algunos años la creación de un fondo humanitario internacional 
y, desde 2006, la creación de un banco del Sur”. la visión de Chávez 
al principio del proceso era que el banco reuniera la función de ban-
co de desarrollo y de fondo monetario de estabilización (Toussaint, 
2008a: 31).

Chávez cuestiona que las reservas sean depositadas en los bancos 
del norte. Es que la mayor parte de los gobiernos de américa latina y 
del Caribe utilizan una parte de las reservas para reembolsar a ciertos 
organismos internacionales, pero colocan el resto bajo la forma de 
bonos del Tesoro de los Estados Unidos o bajo la forma de depósitos 
en los bancos de los Estados Unidos (y marginalmente de otros países, 
de los más industrializados). Prestan pues dinero público del Sur al 
norte, en particular al principal país que los domina. Según Toussaint 
(2008b: 30): “De una parte, las reservas en divisas son colocadas en el 
norte; de otra, los poderes públicos de américa latina y de los demás 
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continentes de la periferia piden prestado en el mercado interno o en 
el mercado internacional a fin de reembolsar la deuda pública. En 
todos los casos, la remuneración de las reservas colocadas en bonos 
de los Tesoros extranjeros o en líquido es inferior al interés entregado 
para tomar prestado. De ahí una pérdida para el Tesoro del país con-
cernido. la pérdida es tanto más considerable en cuanto que los Es-
tados Unidos reembolsan con una moneda en constante devaluación 
desde hace varios años”.

Esta situación ha alimentado en la región lo que se ha denomi-
nado como propuestas para construir una nueva arquitectura Finan-
ciera regional. Desde la perspectiva adelantada por Ecuador, se ha 
planteado que la naFr tenga tres componentes: una banca de de-
sarrollo, un fondo de estabilización monetaria que sustituya al FMi 
(Páez Pérez, 2009, 2010; 2011b; Ortiz y Ugarteche, 2010: 94), y la uti-
lización de monedas regionales, unidad monetaria del sur, o de siste-
mas de compensación regionales tales como el SUCrE (Páez Pérez, 
2009, 2010; 2011b). 

 a continuación se presentan algunos de los componentes de 
la naFr articulados en torno al banco del Sur, el banco del alba, 
el Sistema único de Compensación regional (SUCrE) y, además, el 
Fondo latinoamericano de reservas. 

BANCO DeL SuR
El convenio para establecer el banco del Sur se firma el 26 de sep-
tiembre de 2009 entre los mandatarios Evo Morales (bolivia), Cristina 
Fernández (argentina), luiz inácio lula da Silva (brasil), Tabaré Váz-
quez (Uruguay), Fernando lugo (Paraguay), rafael Correa (Ecuador) 
y Hugo Chávez Frías (Venezuela). 

Desde la firma del acta Fundacional se han suscitado diferencias 
entre los países de UnaSUr respecto al rol del banco, al monto y a 
la constitución de las aportaciones y al mecanismo de votación. Fi-
nalmente, en el último trimestre de 2011 la Cámara de Diputados de 
argentina y el Congreso de Uruguay ratificaron el Convenio Constitu-
tivo, con lo cual se cumplen las condiciones necesarias para el inicio 
de las actividades del banco del Sur.

El convenio constitutivo del banco del Sur entró en vigor el 3 de 
abril de 2013 tras haber sido consignados los documentos de ratifica-
ción de argentina, bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. También 
se anunció que el Gobierno venezolano celebró que se encuentren en 
proceso de inclusión brasil y Paraguay.

El capital del banco del Sur, según acuerdos en las reuniones mi-
nisteriales de Montevideo (abril de 2008) y buenos aires (junio de 
2008) es de US$ 20.000 millones de capital autorizado y de US$ 7.000 
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millones de capital suscrito. El aporte inicial del 20% fue contribui-
do por argentina, brasil y Venezuela; y de 10% por bolivia, Ecuador, 
Paraguay y Uruguay. El límite de exposición será de tres veces el pa-
trimonio del banco y el límite de endeudamiento será de dos veces y 
media el patrimonio del banco (Ortiz y Ugarteche, 2010: 95).

BANCO DeL ALBA
El acta Constitutiva del banco del alba13 se firma el 26 de enero de 
2008. El banco cuenta con mil millones de dólares y una línea de cré-
dito de mil millones adicionales. 

De acuerdo a rosales (2010: 8): “Debido al retraso en las nego-
ciaciones del banco del Sur, el gobierno venezolano planteó la crea-
ción del banco del alba como un mecanismo alterno en 2008 con 
mil millones de dólares como capital suscrito por parte de Venezuela” 
(Gambina, 2009; Ortiz y Ugarteche, 2008). 

El 6 de junio de 2007 se suscribe el Memorándum de entendi-
miento para la constitución del banco del alba. Siete meses más tar-
de, el 18 de enero de 2008, se inaugura la Sede del banco en Caracas, 
Venezuela. Ese mismo año se publica el acta Fundacional del banco 
del alba en Gaceta Oficial n° 38.882 de la república bolivariana de 
Venezuela. En julio de 2009 se ratifica el convenio constitutivo del 
banco del alba por la república bolivariana de Venezuela. Más tar-
de, ese mismo mes de julio de 2009, Cuba también ratifica el convenio 
constitutivo. nicaragua hace lo propio el 28 de agosto de 2009. De tal 
forma, ya para el 1° de septiembre de 2009, el banco del alba ya tiene 
personería jurídica.

El SUCrE surgió como iniciativa de los jefes de Estado y de go-
bierno del alba más Ecuador el 28 de noviembre de 2008, quienes 
acordaron crear una zona monetaria regional constituida por una 
Unidad de Cuenta Común, una Cámara de Compensación y un Fondo 
de reservas. El Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Com-
pensación regional (SUCrE) es un instrumento que busca lograr 
la soberanía monetaria, la eliminación de la dependencia del dólar 
estadounidense, el desarrollo del comercio regional, la reducción de 
las asimetrías y la consolidación progresiva de una zona económica 
de desarrollo compartido. El objeto fundamental de este mecanismo 
es fortalecer el comercio intrarregional y consolidar el intercambio 
comercial a mediano y a largo plazo, mediante la complementación 
comercial y productiva de los países que han suscrito acuerdos comer-
ciales en el marco del alba. 

13 Ver “Síntesis de las relaciones de cooperación Venezuela-Cuba” en <http://www.
venezuelaencuba.co.cu/venezuelacuba/sintesis.html> acceso 11 de septiembre de 2008.
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FONDO De ReSeRVAS LAtiNOAMeRiCANO (FLAR)
El Fondo de reservas latinoamericano (Flar) es una organización 
financiera internacional, integrada por bolivia, Colombia, Costa rica, 
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. El Flar es un pool de reservas 
al que los países pueden pedir prestado de manera proporcional a lo 
aportado, con condicionalidades mínimas (levy Yeyati, 2013: 186).  

El Flar tiene tres objetivos principales: 1. acudir en apoyo de las 
balanzas de pagos de los países miembros otorgando créditos o garan-
tizando préstamos de terceros; 2. mejorar las condiciones de inversión 
de las reservas internacionales efectuadas por los países miembros; 
y, 3. contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, mone-
tarias y financieras de los países miembros (levy Yeyati, 2013: 189).

En términos operativos podría decirse que —si bien el Flar se 
halla en un estado muy incipiente en cuanto al capital y al tamaño de 
sus operaciones (US$ 2.344 millones al 31 de diciembre de 2010)— 
dentro de esos márgenes ha demostrado una operacionalidad supe-
rior a la de instituciones financieras asiáticas (levy Yeyati, 2013: 190).

Desde el punto de vista de sus actuales integrantes, la inclusión de 
Chile y sobre todo brasil (países con un importante stock de reservas 
y buen acceso a los mercados de capitales) es un primer paso impor-
tante para escalar lo que hoy es un esquema útil pero de incidencia 
limitada. Si estos dos países integraran el mismo porcentaje de sus 
reservas que el promedio de los actuales integrantes, el capital del 
Flar crecería en un 309%. Si, adicionalmente, lo hicieran México y 
argentina, el incremento total sería del 475% (levy Yeyati, 2013: 203).

El nuevo regionalismo estratégico ha apostado a la creación de 
una nueva arquitectura financiera internacional. Entre los componen-
tes importantes de esta nueva arquitectura se encuentran el banco 
del Sur, el banco del alba, el SUCrE y el Flar. Este capítulo ha 
explicado cada uno de estos componentes y ha contextualizado su sur-
gimiento en la contradicción de la economía política internacional 
caracterizada por la disminución de la razón deuda a reservas. aún 
con sus problemas y divergencias, la nueva arquitectura financiera 
constituye, sin duda alguna, el tercer pilar de las soberanías emergen-
tes en el alba-TCP.

eL ALBA-tCP, LA CeLAC y uNASuR
El objetivo de esta sección es analizar el nrE en el panorama de inte-
gración de la región identificando algunos puntos de convergencias y 
divergencias entre el alba-TCP, la CElaC y la UnaSUr y enfatizan-
do algunos de los aportes de Chávez a la construcción del nuevo regio-
nalismo estratégico. Esta sección presenta material correspondiente 
al capítulo 8 del libro.
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El alba-TCP surge como respuesta que se antepone al Área de 
libre Comercio para las américas (alCa) promovido por los Estados 
Unidos y, según varios autores, por las divergencias con el proceso 
de UnaSUr. Más recientemente, Venezuela ha propuesto la creación 
de una zona económica compartida entre MErCOSUr, alba-TCP, 
Petrocaribe y CariCOM, donde confluirán más de 22 países de lati-
noamérica, el Caribe y Centroamérica. nicolás Maduro expresó, el 4 
de noviembre de 2013 durante la Clausura de la reunión de Ministros 
de Economía, Finanzas, Comercio y Cancilleres del Mercado Común 
del Sur (MErCOSUr), donde se analizaron temas de integración re-
gional y la creación de una zona económica complementaria para el 
fortalecimiento de la región, que esta zona “tendrá todas las oportu-
nidades de convertirse en el gran motor del desarrollo comercial y 
económico del siglo XXi”14. 

la CElaC se formó en 2010, y en 2011 organizó una Cumbre que 
contó con representantes de 33 Estados latinoamericanos y caribeños 
(con excepción de las colonias y de los territorios) y excluyó a Canadá 
y a los Estados Unidos. Para algunos, esta histórica reunión retomó 
la agenda integracionista que marcó el Congreso anfictiónico de Pa-
namá convocado en 1826 por el libertador Simón bolívar. la CElaC 
plantea integrar a todas las naciones del Sur y del Gran Caribe, pero 
no incluye a las colonias y los territorios. Por primera vez en la Cum-
bre de la CElaC celebrada en enero de 2014 en la Habana, se inclu-
yen dos resoluciones en torno a las colonias caribeñas en el texto de la 
“Declaración de la Habana”, una sobre Puerto rico y otra destacando 
el compromiso para continuar trabajando en la asamblea de las na-
ciones Unidas para que la región sea un territorio libre de colonialis-
mo y colonias15. así también se reiteró el respaldo de la soberanía por 
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 

la UnaSUr nace como la Comunidad Sudamericana de nacio-
nes en 2004 con la Declaración de Cuzco; la Segunda Cumbre en 2006 
decide su creación; UnaSUr adopta nombre en 2007; en 2008 se sus-
cribió su Tratado Constitutivo; y la entidad entró en plena vigencia y 
cobró vida jurídica el 11 de marzo de 2011 (después de cumplirse el 
requisito de que, al menos, los legislativos de nueve países hubieran 
suscrito ese convenio) (CEPal, 2011: 55; bernal Meza, 2013: 11). En 
mayo de 2008 se constituye UnaSUr como una organización inter-
gubernamental de ámbito subregional dotada de personalidad jurídi-
ca internacional.

14 Ver “MErCOSUr es un gran motor de desarrollo del siglo XXi” en <http://www.
alianzabolivariana.org/ver_noticia.php?id=927>.

15 Ver <http://www.aporrea.org/internacionales/n244186.html>.
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UnaSUr integra a países de la Comunidad andina (Estado Plu-
rinacional de bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y a los del MEr-
COSUr (argentina, brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela). además, 
integra a Chile, Surinam y Guyana. En fin, los doce países de Suda-
mérica, con la excepción de la Guayana Francesa que es un departa-
mento de ultramar de Francia y no es parte de UnaSUr. MErCO-
SUr nutre la UnaSUr y tiene a brasil como conductor. El bloque de 
MErCOSUr-UnaSUr emerge en el año 2000 cuando el presidente 
brasileño Fernando Henrique Cardoso llamó a la Primera Cumbre de 
Presidentes Sudamericanos y formuló la propuesta de crear una Co-
munidad Sudamericana de naciones (riggirozzi, 2012: 143; briceño 
ruiz, 2012: 20).

DiVeRGeNCiAS
la CElaC, según quedó plasmado en la Declaración de Caracas de 
2011, vendría a ser un “mecanismo representativo de concertación 
política, cooperación e integración de los Estados latinoamericanos 
y caribeños”. la CElaC es también un espacio común que garantiza 
la unidad e integración de nuestra región, sustentada “en los acervos 
heredados por los principios compartidos y consensos adoptados en 
la Cumbre de américa latina y el Caribe sobre la integración y De-
sarrollo (CalC) y el Mecanismo Permanente de Consulta y Concer-
tación Política del Grupo de río, que luego de una fructífera labor 
cesan formalmente en sus acciones y dan paso a la CElaC” (Gonzá-
lez, 2012: 164). 

Para algunos estudiosos, la CElaC fue un proyecto del presidente 
Chávez. “Él, personalmente con su idea, buscó ser el puente entre la 
concepción Sudamérica (que dominó la visión brasileña hasta 2008) y 
el concepto latinoamérica”, que defendían Chile y México y que estu-
vo más olvidada los últimos años (bernal Meza, 2013: 16). 

Puede considerarse, además, que una diferencia significativa es 
la inclusión del Gran Caribe en esta organización. Mientras que Una-
SUr reúne a doce naciones, la CElaC reúne a 33 países. la CElaC es 
también la confluencia hacia una visión integral de la región latinoa-
mericana y caribeña de México. nació de una iniciativa multilateral 
del presidente Felipe Calderón, que marcó el retorno de México a su 
interés por el Caribe, Centro y Sudamérica, después de casi veinte 
años de asociación con EE.UU. y de una etapa de conflictos abiertos 
de México con Venezuela y Cuba (bernal Meza, 2013: 15).

Ya desde que se crea la CSn en 2004, la posición venezolana dife-
ría de la de brasil con respecto a los objetivos y alcances de la nueva 
institución. algunas de estas diferencias son las que habrán de distin-
guir al alba-TCP y a la CElaC de la UnaSUr. “Según Venezuela, la 
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CSn debía incluir componentes políticos y de seguridad que choca-
ban con la propuesta brasileña de articular el comercio y las institu-
ciones a partir de la Comunidad andina (Can) y el Mercado Común 
del Sur (MErCOSUr), como alternativa a la negociación del Área de 
libre Comercio de las américas (alCa)” (Giacalone, 2013: 132-133). 

Entre las motivaciones brasileñas para impulsar la CSn como 
un acuerdo Can-MErCOSUr se destacan desarrollar la integración 
sudamericana en comercio, infraestructura y energía, necesarios para 
el desarrollo nacional brasileño frente a la competencia de México 
contextualizada en el TlCan a partir de 1994; desarrollar la infraes-
tructura de la región y el acceso al Pacífico, así como beneficiarse de 
los hidrocarburos venezolanos y bolivianos (esto es previo a los descu-
brimientos de yacimientos de petróleo en las afueras de las costas bra-
sileñas (Sennes y Tomazini, 2006; Giacalone, 2008: 23; 2013: 133-134).

Otro ámbito de divergencias entre brasil y Venezuela giraba en 
torno a la participación de los actores empresariales en el proceso de 
integración (Serbin, 2011: 13). Estas diferencias se vieron zanjadas 
claramente en varios casos. El caso del Gasoducto del Sur propuesto 
por Chávez fue luego sustituido por una red de distribución naviera 
que beneficiaba a la industria brasileña y a su estructura portuaria. 
En 2006, durante la nacionalización del petróleo y gas bolivianos, 
con asesoría de la empresa venezolana Petróleos de Venezuela S.a. 
(PDVSa), se vieron afectados los intereses de la brasileña Petrobras. 
En aquel entones, brasil planteó que lula había hablado con Chávez 
para advertirle que las acciones de PDVSa en bolivia ponían en peli-
gro el proyecto del Gasoducto del Sur (Mejía, 2012: 83). El otro ám-
bito en el que se captan diferencias significativas es en el caso de las 
reticencias de brasil frente a la propuesta de la creación del banco 
del Sur y su gradual desplazamiento por las actividades del banco de 
desarrollo brasileño, el bnDES. Es importante destacar que el bn-
DES sólo tiene la posibilidad de invertir en obras a desarrollarse en 
brasil o financiar obras de empresas brasileñas en el extranjero (Stra-
utman y Soares, 2007).

Según varios especialistas, estas divergencias en liderazgo, mo-
tivación y comprensión política de los propósitos de la construcción 
regional llevaron al presidente venezolano Hugo Chávez a apartarse 
de la estrategia regionalista de américa del Sur, resultando luego en la 
creación del alba-TCP en 2004, y la formación de UnaSUr liderada 
por brasil, cuatro años más tarde, en 2008 (Serbin, 2012; riggirozzi, 
2012: 144). 

UnaSUr es fundamentalmente una construcción regional que 
capitaliza sobre acuerdos de “regionalismo abierto” de la década del 
noventa. Sorprendentemente, el comercio es minimizado como pi-
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lar de la UnaSUr, aunque aún es importante y reconocidamente un 
desafío a futuro (riggirozzi, 2010: 144). la Unión de naciones Su-
ramericanas desarrolla y perfecciona la concertación y coordinación 
política y diplomática de la región; la convergencia entre MErCO-
SUr, Comunidad andina y Chile; la integración física, energética y de 
comunicaciones en américa del Sur; la armonización de políticas de 
desarrollo rural y agroalimentario; la transferencia de tecnología y de 
cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, educación 
y cultura; la creciente interacción entre las empresas y la sociedad 
civil en la integración y también acuerdos en materia de seguridad en 
el marco del Consejo Suramericano de Defensa (González, 2012: 164).

CONVeRGeNCiAS
En términos generales, lo que distingue las similitudes del alba-TCP, 
UnaSUr y la CElaC son tres características: el accionar político que 
se refleja en la exclusión de EE.UU., Canadá y Europa en las organi-
zaciones; un rol importante para el Estado en el accionar nacional y 
regional; y el énfasis en el desarrollo (con variantes que oscilan entre 
el neodesarrollismo y el desarrollo endógeno incluyente).

Más allá de las divergencias conceptuales, estratégicas e ideológi-
cas y de los liderazgos en pugna que se reflejan en las propuestas del 
alba-TCP, la CElaC y la UnaSUr, es evidente que el regionalismo 
en américa latina está atravesando una etapa de transición que, sin 
embargo, permite identificar algunas tendencias y rasgos comunes 
(Serbin, 2012: 80). 

NueVOS ReGiONALiSMOS. iNteRPRetACiONeS De LOS PROCeSOS  
y De LOS ACtOReS
El análisis de la UnaSUr y el alba-TCP sugiere que, para reconocer 
las particularidades de las sociedades y sus acuerdos regionales, te-
nemos que ser conscientes no sólo de los espacios alternativos que se 
abren tanto para la creación de consensos regionales y la implemen-
tación de políticas sino también de las limitaciones que enfrentan. a 
pesar de la retórica y los estilos políticos, la UnaSUr y el alba-TCP 
son manifestaciones de diferentes proyectos construidos sobre las ba-
ses de redefiniciones de qué es el regionalismo y, fundamentalmente, 
para qué sirve. 

a los efectos del análisis que nos ocupa, se han organizado a los 
países en tres grupos geográficos, según se ilustra en el Cuadro 1: 
arco del Pacífico, Sur américa (predominantemente atlántico), y las 
islas, que se dividen entre las independientes y las no independientes. 
Estas cuatro categorías se utilizan para organizar las reflexiones. a 
esta tipología se han sumado los acuerdos pertenecientes al nuevo 
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regionalismo de la alianza bolivariana para nuestra américa-Tratado 
Comercial de los Pueblos (alba-TCP), la Comunidad de Estados la-
tinoamericanos y del Caribe (CElaC) y la Unión de naciones de Sur-
américa (UnaSUr).

Cuadro 1
Las soberanías emergentes en el nuevo regionalismo estratégico

País por categoría 
geográfica

Nuevos Regionalismos Soberanía 
Petrolera

Soberanía Financiera-Nueva 
Arquitectura Financiera Regional

Soberanía 
Alimentaria

ALBA-
TCP

CELAC UNASUR ALBA-TCP
Petrocaribe

Banco del 
ALBA-TCP

Banco 
del Sur

SUCRE ALBA-TCP 
Alimentos

Arco del Pacífico
Chile X X
Colombia X X
Costa Rica X
El Salvador X
Guatemala X X X
Honduras X X
México X
Nicaragua X X X X X X
Panamá X
Perú X X

Atlántico
Argentina X X X X
Belice X X X
Bolivia X X X X X X X
Brasil X X X X
Ecuador X X X X X X
Guyana X X X X
Paraguay X X X
Surinam X X X
Uruguay X X X X
Venezuela X X X X X X X X
Islas Independientes
CARICOM
Antigua y Barbuda X X X X
Bahamas X X X
Barbados X
Cuba X X X X X X
Dominica X X X X X
Granada X X X
Haití X X X X
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País por categoría 
geográfica

Nuevos Regionalismos Soberanía 
Petrolera

Soberanía Financiera-Nueva 
Arquitectura Financiera Regional

Soberanía 
Alimentaria

ALBA-
TCP

CELAC UNASUR ALBA-TCP
Petrocaribe

Banco del 
ALBA-TCP

Banco 
del Sur

SUCRE ALBA-TCP 
Alimentos

Jamaica X X X
Montserrat
San Cristóbal y 
Nieves

X X X X

Santa Lucía X X X X
San Vicente y las 
Granadinas

X X X X X

República 
Dominicana

X X X

Trinidad y Tobago X
Islas no 
Independientes
Anguila
Aruba
Bermudas
Bonaire
Caimán, Islas
Curazao
Guadalupe
Guyana Francesa
Islas Malvinas
Islas Vírgenes 
Británicas
Islas Vírgenes EE.UU.
Martinica
Puerto Rico
Saba
San Bartolomé
San Eustatio
San Martín
Turcos y Caicos, 
Islas

Fuente: elaboración propia.

Uno de los elementos novedosos del nuevo regionalismo es que pre-
senta un accionar regional en torno a la soberanía pero no desde el 
ámbito de las relaciones internacionales tradicionales, sino desde el 
ámbito de las respuestas de políticas públicas hacia las contradic-
ciones de la economía política internacional. Este accionar se puede 
ilustrar en el Cuadro 1, que muestra cuáles son los países que están 
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abocados a participar en los ámbitos de las soberanías emergentes. De 
igual forma, el cuadro organiza el ámbito de estas soberanías con los 
temas que se han discutido a lo largo de este libro.

Según se observa en el Cuadro 1, tanto el alba-TCP como la CE-
laC incluyen a países del Gran Caribe mientras que el bloque con-
formado por MErCOSUr-UnaSUr se concentra en Suramérica. El 
alba-TCP agrupa a once miembros, nueve de los cuales pertenecen 
al Gran Caribe, dos que miran hacia el Pacífico y seis que son islas. la 
conducción y visión de estos dos procesos se nutren de la visión y el 
liderazgo de Hugo r. Chávez Frías (hasta su muerte en el año 2013). 

En términos generales, se pueden plantear las siguientes aseve-
raciones:

Primero, se perfilan dos modelos de regionalismo y desarrollo di-
vergentes, aunque no siempre éstos son mutuamente excluyentes. Por 
un lado está el más radical, claramente identificado con el alba-TCP, 
que enfatiza el desarrollo regional multidimensional con inclusión y 
el rol del Estado y lo público como importantes y que se identifica 
como un nuevo regionalismo estratégico. Por otro lado está el regio-
nalismo abierto, que no prioriza el desarrollo con inclusión y que en-
fatiza lo privado. 

Segundo, el análisis de los procesos es complejo y además el so-
lapamiento de la membresía de los países en los diferentes acuerdos a 
través de la historia le inyecta heterogeneidad al panorama. Por ejem-
plo, Chile pertenece al grupo del arco del Pacífico y al del regionalis-
mo abierto, pero también pertenece a la UnaSUr, tiene un acuerdo 
parcial con el MErCOSUr y forma parte de la CElaC. nicaragua 
pertenece al alba-TCP, al acuerdo de libre Comercio de Centroamé-
rica-república Dominicana y tiene acuerdos con Europa. Esto ocurre 
en múltiples casos excepto en el de las colonias y los territorios. aquí 
la excepción son las islas no independientes que, en términos genera-
les, quedan excluidas del regionalismo.

Tercero, todos los grupos de países están constituidos por nacio-
nes que forman parte de bloques que han existido por algún tiem-
po, pero cuyos miembros han ido incorporándose a los otros nuevos 
bloques. Este es el caso de la Comunidad del Caribe (CariCOM), la 
Comunidad andina (Can) y el Sistema de integración Centroamerica-
no (SiCa). la Comunidad andina (Can) está constituida por bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Se inició con la suscripción del acuerdo de 
Cartagena el 26 de mayo de 1969. Venezuela fue miembro pleno hasta 
2006. Chile fue miembro entre 1969 y 1976 y es miembro asociado 
desde el 20 de septiembre de 2006. CariCOM se forma en 1973 a par-
tir de CariFTa. En 2001 se lanza el Caricom Single Market and Eco-
nomy (CSME). En la actualidad, algunos de sus miembros —que son 
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miembros a su vez de la Organización de Estados del Caribe Oriental 
que agrupa a seis países— se han integrado al alba-TCP (Dominica, 
San Vicente y las Granadinas, antigua y barbuda y, más recientemen-
te, Santa lucía). Muchos de los miembros de CariCOM se incorpora-
ron a partir de 2008 a los procesos de los acuerdos de Partenariados 
Económicos con Europa. 

Cuarto, es relevante la diferenciación de los regionalismos en 
torno a si el acuerdo es supranacional o intergubernamental. la in-
tegración económica puede ser buscada a través de enfoques supra-
nacionales o intergubernamentales. “El supranacionalismo implica 
que los Estados miembros acuerdan ejercitar parte de su soberanía 
conjuntamente. las leyes aprobadas en el ámbito regional, sobre te-
mas en los que la región tiene competencia, prevalecen sobre la le-
gislación nacional y son vinculantes para los Estados miembros y 
sus ciudadanos. El supranacionalismo puede considerarse un primer 
peldaño hacia una estructura política federal o confederación” (ruiz, 
2013: 35-36). Un ejemplo de un acuerdo donde existe la supranacio-
nalidad sería la Comunidad andina (Can). “los enfoques intergu-
bernamentales no comparten la soberanía y cada Estado miembro 
retiene efectivamente un veto sobre la aplicación de los acuerdos na-
cionales. requiere una eficaz coordinación de las políticas naciona-
les; los cuerpos intergubernamentales tienen normalmente un secre-
tariado que no posee poder independiente. la mayoría de los cuerpos 
de integración de los países en desarrollo son intergubernamentales. 
Una debilidad de estos cuerpos es la falta de mecanismos para el 
cumplimiento obligatorio que aseguren que los Estados acaten las 
reglas comunes. Otra debilidad del enfoque intergubernamental es 
que el progreso está determinado por el ritmo del país miembro más 
lento. Cuando crece el número de participantes del arC, puede ser 
más difícil lograr acuerdos para profundizar la integración” (ruiz, 
2013: 36). Ejemplos de inter-gubernamentalismo serían los acuerdos 
del alba-TCP y de la CElaC.

Quinto, la historia del regionalismo ha sido a veces impulsada y 
a veces limitada por la voluntad política de los gobiernos tanto en el 
caso de la supranacionalidad como en el de lo intergubernamental. 
Esta historia se ha visto afectada a su vez por transiciones políticas 
—ya sea mediante elecciones o golpes de Estado— de gobiernos que 
concuerdan o no con una agenda regionalista. Cabe preguntarse si 
estos procesos tan disímiles podrán tener suficientes elementos en 
común como para poder alimentar una agenda regional en torno a 
los mismos. 

Como conclusión, para la autora el alba-TCP constituye el caso 
más claro del nuevo regionalismo estratégico, que —unido a la gestión 
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visionaria de Hugo r. Chávez Frías— comenzó a gestar nuestra amé-
rica al alba-TCP en este nuevo siglo XXi. 
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espacio alba-TCP está siendo producido a través de procesos y re-
laciones de carácter regional (la región formal de jure), subregional 
(Petroandina, Petrocaribe, Petrosur), biestatales y multiestatales así 
como también de carácter transnacional, que implican actores y fuer-
zas sociales estatales y no estatales, incluyendo gobiernos federales, 
estatales y municipales; partidos políticos; grupos de la sociedad civil 
y de la sociedad organizada, asociaciones, organizaciones, movimien-
tos e individuos; a instancias de las estructuras democráticas directas 
en territorios nacionales tales como los consejos comunales venezola-
nos; y formas estatales (empresas grannacionales; proyectos granna-
cionales; institutos grannacionales), privadas (cooperativas, empresas 
familiares y pequeñas y medianas empresas) y sociales (empresas de 
propiedad comunal y de propiedad social directa) de organización po-
lítico-económica. Estas relaciones sociales se extienden más allá de la 
región de jure hacia la región de facto (toda américa latina-Caribe1) 
y lo global.

Dentro de este marco analítico, este capítulo examina en mayor 
profundidad la construcción transnacional y pluri-escalar del alba-
TCP en distintos territorios: en nicaragua entre 2004 y 2007; en El 
Salvador durante el periodo 2004-2010; y en los Estados Unidos desde 
2005.2 Primero presentaré la noción de la “trampa territorial” de John 
agnew, que desafía las bases geográficas de la teoría convencional de 
las relaciones internacionales y así facilita la comprensión del alba-
TCP como un proyecto de globalización contra-hegemónico en tér-
minos ontológicos y geográficos. a través de la referencia a dos de las 
dimensiones de desarrollo claves del alba-TCP — energía y la socio-
humanitaria— identifico a actores y entidades estatales y no estatales 
en estas interrelaciones regionales y globales a través de las cuales el 
espacio del alba-TCP está siendo producido mientras que se están 

construction of the alba-TCP in nicaragua, El Salvador and the Estados Unidos” en Tho-
mas Muhr (ed.) 2013 Counter-Globalization and Socialism in the 21st Century: The Boliva-
rian Alliance for the Peoples of Our America (london/new York: routledge).

1 Utilizo américa latina-Caribe en lugar de “américa latina y el Caribe” 
para enfatizar la unidad socio-geográfica e histórico-cultural del área, como es 
conceptualizado en la noción de la Patria Grande de Simón bolívar y en nuestra 
américa de José Martí (como base ideológica fundamental del alba-TCP), en contra 
de las tendencias y esfuerzos divisionistas imperialistas y colonizadores.

2 Diecisiete meses de trabajo de campo etnográfico fueron realizados en distintos 
lugares en el espacio emergente alba-TCP entre 2005 y 2012 en Venezuela, nicaragua 
y El Salvador. Técnicas de análisis de contenido y de discurso crítico fueron usados 
en los documentos de la estrategia política, más de cuatrocientos documentos de 
integración y cooperación del alba-TCP (2000-11) y sesenta y seis entrevistas con 
oficiales, coordinadores, consejeros legales, académicos y actores de la sociedad 
organizada y la sociedad civil.
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constituyendo subjetividades y circunscripciones políticas, es decir 
produciendo sociedad (v. Massey, 1999: 29): la sociedad transnacional 
organizada que, como expresión de una política de lugar, espacio y es-
cala, se está integrando a través del Consejo de Movimientos Sociales 
del alba-TCP en la construcción de una nueva “geometría del poder” 
(v. Massey, 1999; 2009; Martínez, 2013 y Cutler, 2013).

CONtRA-GLOBALizACióN: tRANSNACiONALizACióN y 
PRODuCCióN DeL eSPACiO DeL ALBA-tCP
reduciendo el alba-TCP a un bloque de Estados naciones, virtual-
mente toda la literatura disponible sobre el alba-TCP hasta la fe-
cha, implícita o explícitamente, utiliza alguna forma convencional de 
aproximación a las relaciones internacionales, que oculta ontológi-
camente las complejidades, espacialidades y pluri-escalaridades del 
proyecto.3 En términos generales, tales posiciones —sean realistas, 
neorrealistas o liberales— con su noción de espacios territoriales fija-
dos, no logran captar adecuadamente las transformaciones que ocu-
rren bajo los procesos de globalización (agnew, 1994: 76).4 Desafiando 
las bases geográficas de esas teorías convencionales de las relaciones 
internacionales, agnew presenta la noción de “trampa territorial” que 
se basa en tres suposiciones geográficas de las cuales la teoría de las 
relaciones internacionales depende: 

3 Esto se aplica para ambos, la literatura que toma el alba-TCP como el principal 
objeto de estudio y la literatura escasa de la economía política y de regionalismo que 
en sí considera el proyecto. Para la primera, ver por ejemplo al attar y Miller (2010), 
artaraz (2011), Girvan (2008, 2011), Kellog (2007), Sánchez González (2011), y la 
edición especial sobre el alba-TCP del International Journal of Cuban Studies, 3 (2-
3), verano/otoño 2011; para la última, por ejemplo Carrión (2009), Malamud y Gardini 
(2012), Mejido Costoya (2011), Sánchez Sánchez (2009), y SEla (2010). Según 
mis percepciones, el argumento de un alba-TCP transnacional fue originalmente 
elaborado por mí mismo en las bases del caso nicaragüense en 2006, presentado en 
una serie de conferencias internacionales desde 2007 en adelante y publicado por 
primera vez en Muhr (2008a). recientemente, la noción de transnacionalismo alba-
TCP también ha aparecido en riggirozzi (2012) y Gürcan (2010); sin embargo, estos 
informes carecen de base empírica y teórica sistemática.

4 agnew define “espacio” como “el presumido efecto del marco espacial y de 
lugar, o donde los procesos económico-políticos toman lugar, sobre esos procesos”; 
“la espacialidad” se refiere a “cómo el espacio esta representado de tener efectos” 
(agnew, 1994: 55). Es particularmente útil aquí, sin embargo, entender “lo espacial” 
más ampliamente, más allá de lo político-económico, como “construido por las 
relaciones sociales a lo largo de todas las escalas espaciales desde el alcance global de 
las finanzas y telecomunicaciones, a través de la geografía de los tentáculos del poder 
político nacional, hacia las relaciones sociales dentro de la ciudad, el asentamiento, 
el hogar y el lugar de trabajo” (Massey, 1994: 4).
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 - la cosificación de los espacios territoriales estatales como uni-
dades fijas o entidades territoriales establecidas de espacios so-
beranos seguros (el Estado territorial).

 - la división de lo doméstico de lo exterior, que analíticamente 
excluye la interacción entre los procesos y actores que operan 
en otras escalas tales como las unidades subestatales (p. ej. ciu-
dades, regiones) o unidades mayores (p. ej. regiones mundi-
ales, lo global). la polaridad nacional/internacional hace que 
los Estados aparezcan como actores unitarios, cuya naturaleza 
está definida por su interacción mutua como si “ninguna uni-
dad espacial otra que el territorio de los Estados estuviese im-
plicada en las relaciones internacionales” (agnew, 1994: 57). 
Sin embargo, en la economía política global, por ejemplo, las 
cadenas y redes de producción transnacional y la relaciona-
da división espacial del trabajo ya no se corresponde con los 
límites estatales y territoriales mientras que tales actores como 
firmas, sectores y ciudades están implicados.

 - Que los Estados territoriales existen antes de y como contene-
dores de sociedades, a saber, la suposición de “espacio atem-
poral” que ontológicamente contiene vida social, política y 
económica dentro de los límites territoriales del Estado. El 
principio de definir “sociedad” en términos territoriales se con-
struye sobre la polaridad interior/exterior y se le ha llamado 
“nacionalismo metodológico”, ya que reduce “la sociedad” —
orden u organización social— a un fenómeno nacional.

agnew señala que con la excepción de la teoría crítica de las relacio-
nes internacionales, las suposiciones geográficas de la trampa terri-
torial forman la base “del campo como un todo” (agnew, 1994: 56). 
Concibiendo el mundo como un conjunto de “unidades nacionales 
[…] delimitadas por los límites estatales”, y la fijación en las ciencias 
sociales y políticas, relaciones internacionales y la economía política 
internacional en comparación basada en las estadísticas a nivel na-
cional, ontológicamente impiden un estudio y un análisis adecuado 
de procesos y fenómenos globales, es decir transnacionales (Mart-
ins, 1974: 276-77; robertson y Dale, 2008; Smith, 1979: 88). Estos, 
sin embargo, son un —probablemente el— foco analítico clave en la 
teoría de la globalización, donde lo “transnacional” ha sido asociado 
con fuerzas, instituciones y procesos transfronterizos en lo económi-
co, político, social, cultural e ideológico (Sklair, 2001: 2; robinson, 
2004: 46; Gill, 2008: 81). la globalización así entendida es entonces 
un conjunto de procesos espacio-temporales globalmente interconec-
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tados que incluyen procesos transnacionales y transregionales, más 
que simplemente procesos internacionales e interregionales (Held et 
al., 1999). la nueva organización espacial produce una escala geográ-
fica —escala de gobernación—, tales como la local, nacional, regional 
y global, en torno a las cuales los actores políticos y económicos or-
ganizan, construyen y movilizan sus actividades y proyectos políticos 
(agnew, 1994: 55-56; Gregory et al., 2009: 665). Ya que el espacio y la 
territorialidad no son —necesariamente— idénticos, tanto los Estados 
territoriales como los actores no-estatales “operan en un mundo en 
el que los límites estatales se han convertido, cultural y económica-
mente, en permeables a las decisiones y a los flujos que emanan de 
las redes de poder, no captadas por representaciones singularmente 
territoriales del espacio” (agnew, 1994: 72). Por eso, mientras que lo 
nacional está lejos de ser redundante, no es necesariamente la esca-
la primaria de las luchas políticas, económicas e ideológicas (Jessop, 
2008: 137). Subyacente a esto y de relevancia para la construcción 
del espacio alba-TCP es el reconocimiento de que el espacio es el 
producto de relaciones y procesos. Concentrarse en el espacio relacio-
nal, sin embargo, no debería suponer ignorar el hecho de que las tres 
categorías de territorio, como David Harvey las identificó —espacio 
absoluto (territorios limitados, tales como unidades administrativas, 
propiedad privada, Estados); espacio relativo (marcos espacio-tempo-
rales cuya definición depende de la situación relativa del espectador, 
para estudiar los flujos y la circulación de la gente, las mercancías, la 
información, etc.); y el espacio relacional (la producción de la espacio-
temporalidad a través de procesos)— están en tensión dialéctica entre 
ellas (Harvey, 2006). 

la importancia de llevar la teoría de las relaciones internaciona-
les al diálogo con la geografía ha sido también reconocido por rick 
Fawn con respecto a la teoría del regionalismo (Fawn, 2009). aquí, 
las relaciones transfronterizas y la cooperación transnacional se con-
virtieron en el centro del análisis en la “teoría del nuevo regionalis-
mo”, que ha permitido la distinción del regionalismo formal dirigido 
por el Estado de los procesos transnacionales de regionalización, co-
múnmente asociados con actores privados (especialmente corpora-
ciones multinacionales y transnacionales) que extienden más allá de 
la territorialidad formal regional (la región de jure) a la región de fac-
to (Higgot, 1997; Hettne et al., 2000). a la vez que útil analíticamen-
te, en términos operacionales, sin embargo, la dicotomía Estado (la 
región)/lo privado (regionalización) no es necesariamente válida uni-
versalmente (Higgott, 1997). Esto se sostiene particularmente como 
verdadero para el alba-TCP, en el cual tanto los Estados territoriales 
como los actores no estatales están operando a través de conjuntos 
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de procesos dialécticos políticos, económicos, culturales y sociales 
que alcanzan toda américa latina-Caribe (a saber, más allá del blo-
que de Estados). En consecuencia, es esencial para las políticas del 
alba-TCP el objetivo de consolidar el alba-TCP como el “órgano 
principal” de la integración latinoamericana-caribeña (alba-TCP, 
2009). Este esfuerzo se ve reflejado en definir el espacio regional del 
alba-TCP como toda américa latina-Caribe, en términos históricos 
—bolivarianos o Martianos— “nuestra américa”. Esta declaración 
combina las dos aproximaciones principales para definir una región 
(ver Fawn, 2009: 13): por una parte, un “sentido objetivo de región”,  
la región como un espacio geográfico dado o absoluto definido a tra-
vés de una territorialidad compartida, a saber, los límites geográficos 
del área denominada —en términos colonialistas— “américa latina 
y el Caribe”; y una aproximación social constructivista basada en las 
raíces y experiencias históricas y culturales compartidas por los pue-
blos, sus intereses, necesidades y potencialidades (MiCE/banCOEX, 
n.d.). Sin embargo, también tiene sentido hablar de un espacio global 
alba-TCP emergente: basado en los mandatos constitucionales ve-
nezolanos y en los objetivos de políticas exteriores de un orden mun-
dial más democrático y multipolar, “la construcción de una nueva 
matriz de poder mundial en el campo financiero, mediático, militar y 
político” dentro de la máxima de una “nueva Geopolítica internacio-
nal” (república bolivariana de Venezuela, 2007: 45-46; Muhr, 2008b: 
220-22). Venezuela y otros Estados miembros del alba-TCP han es-
tablecido alianzas estratégicas de cooperación Sur-Sur con irán y Si-
ria y con los llamados poderes emergentes (república Popular China, 
la Federación rusa), que están involucrados en el financiamiento de 
proyectos del alba-TCP seleccionados. además, acuerdos compren-
sivos de cooperación bajo la lógica del alba-TCP han sido firmados 
entre el gobierno venezolano y prácticamente todos los gobiernos na-
cionales africanos, mientras que —como este capítulo estudiará más 
adelante— comunidades desposeídas en Estados Unidos de américa 
están integrándose. 

la construcción del alba-TCP a través de procesos transna-
cionales en El Salvador, nicaragua y los Estados Unidos de américa 
muestra cómo el proyecto está “territorializado” en una lucha sobre 
lugares y espacios producidos, reproducidos y/o dominados por las 
relaciones sociales capitalistas. Esto promueve la movilización y la 
organización de fuerzas y actores a escalas locales, nacionales, in-
ternacionales y transnacionales y la construcción del poder popular 
junto con una conciencia e identidad revolucionaria que llevaría a la 
formación de una sociedad revolucionaria transnacionalmente orga-
nizada y/o a una “clase transnacional revolucionaria” (Muhr, 2008b: 
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115). antes de pasar al análisis de la territorialización del alba-TCP 
en El Salvador, nicaragua y los Estados Unidos de américa, sin em-
bargo, es necesaria una contextualización. Como se verá, en todos y 
cada uno de los tres territorios, el alba-TCP fue o ha sido iniciado, 
negociado y/o coordinado a escalas subnacionales, implicando go-
biernos municipales, partidos políticos, grupos de las sociedades or-
ganizadas y civiles, asociaciones, organizaciones, así como también 
individuos comprometidos. El exitoso despliegue de la estrategia 
transnacional debe ser entendido en el contexto de desastres natura-
les y/o artificiales —es decir, hecho por el hombre—, especialmente la 
dramática agravación del empobrecimiento estructural, la despose-
sión y la desigualdad generada por la neoliberalización de las respec-
tivas sociedades. Entre finales de la década del ochenta y mediados 
de la primera década del siglo XXi, nicaragua y El Salvador cayeron 
de las posiciones 71 a 120 y 59 a 101 respectivamente en el Índice 
de Desarrollo Humano del Programa de las naciones Unidas para el 
Desarrollo (UnDP, 1990; 2008). En los Estados Unidos de américa 
la Oficina del Censo declara que el empobrecimiento ha aumenta-
do de manera constante durante la década pasada (De navas-Walt et 
al., 2011), con el 47,9% de la población estadounidense —alrededor 
de 146 millones de personas— viviendo en condiciones precarias en 
2010 (16,1% en la pobreza; 31,8% con rentas bajas), de acuerdo con 
la medida suplementaria de pobreza que toma en cuenta el costo de 
un conjunto básico de bienes como el seguro médico, comida, ropa, 
hospicio, transporte y tasas (ver Short, 2011: 11). 

El contexto histórico de nicaragua y el Salvador, sin embargo, 
requiere una explicación más detallada. allí, las alcaldías goberna-
das por los anteriores movimientos revolucionarios-guerrilleros vuel-
tos partidos políticos —el Frente Sandinista de liberación nacional 
(FSln o Sandinistas, nicaragua) y el Frente Farabundo Martí para 
la liberación nacional (FMln, El Salvador)— se convirtieron en ac-
tores clave en la construcción transnacional del alba-TCP. El FSln, 
que había gobernado nicaragua entre 1979 y 1990 (durante la revo-
lución popular), había estado en la oposición (a nivel nacional) hasta 
enero de 2007, cuando el reelegido FSln entró en la oficina bajo la 
presidencia de Daniel Ortega Saavedra. El país se unió al alba-TCP 
como miembro de pleno derecho el mismo 11 de enero. Por lo tan-
to, el periodo bajo consideración en este capítulo está limitado a los 
años 2004-2007, como posteriormente el alba-TCP se convirtió en 
política nacional. Sin embargo, cuando se inició la construcción del 
alba-TCP en 2004, el FSln era la fuerza política más presente a nivel 
municipal: en aquel momento, el partido gobernaba en ochenta y siete 
municipalidades (de un total de ciento cincuenta y tres) donde más de 
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tres cuartos de los nicaragüenses viven o vivían (Grigsby, 2004). Cuan-
do la territorialización del alba-TCP fue iniciada en El Salvador en 
2006, el FMln gobernaba en 58 de 262 municipalidades (Chichicaste, 
2009). aquí, la construcción subnacional del alba-TCP precedió la 
primera victoria presidencial del FMln en 2009 (CiSPES et al., 2009). 
aunque los gobiernos de El Salvador y Venezuela han firmado acuer-
dos bilaterales de cooperación en el espíritu del alba-TCP desde julio 
de 2010, El Salvador no se ha integrado formalmente al alba-TCP. 
Sin embargo, con El Salvador habiéndose unido a Petrocaribe como 
un miembro de pleno derecho en junio de 2014, la estrategia de inte-
gración transnacional ha sido sustituida por la intergubernamental.

eNeRGÍA: ALBA PetRóLeOS De NiCARAGuA, ALBA PetRóLeOS 
De eL SALVADOR, y eL CitGO PROGRAMA De PetRóLeO PARA 
CALeFACCióN De eNeRGÍA PARA LOS CiuDADANOS
Como he argumentado, la manera complementaria y holística en 
la que operan las dimensiones de desarrollo y de cooperación en el 
alba-TCP es posiblemente más explícita en el entrelazamiento de 
las dimensiones socio-humanitarias y de seguridad energética den-
tro de la estrategia de integración energética de Petroamérica (Muhr, 
2008a). Esto comprende, por una parte, los tres bloques subregionales 
Petrosur, Petroandina y Petrocaribe, de los cuales el último es de in-
terés para la construcción del alba-TCP en nicaragua y El Salvador. 
Fundado en 2005, los diecinueve miembros de Petrocaribe (toda la 
Comunidad del Caribe excepto barbados y Trinidad/Tobago, más El 
Salvador, Haití, Honduras, Guatemala, nicaragua y Venezuela) es ad-
ministrado por el PDV Caribe S.a., subsidiaria de la compañía petro-
lera estatal, Petróleos de Venezuela ltd. (PDVSa). las políticas ener-
géticas de Petrocaribe comprenden el petróleo y sus derivados, gas, 
electricidad, así como el desarrollo de energías alternativas y renova-
bles y el intercambio tecnológico y de conocimientos. la reducción de 
costos le corresponde a los Estados socios a través de un esquema de 
financiamiento a largo plazo con una baja tasa de interés, el pago en 
especie y en servicios, y de la eliminación de los intermediarios a lo 
largo de la cadena de valor, ya que la participación está restringida a 
las compañías estatales que son creadas con asistencia venezolana en 
territorios donde no existe infraestructura estatal adecuada. En pro-
porción a los precios del mercado mundial, hasta el 70% de la factura 
del petróleo de un Estado miembro es desviado hacia fondos de de-
sarrollo bilateral y multilateral, como el Fondo alba (Muhr, 2010: 
43-44), para más detalles del esquema de financiamiento ajustado de 
2009. En principio similar a los fondos de convergencia estructural de 
la Unión Europea, esta redistribución regional de las capacidades ma-
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teriales (petróleo) de Venezuela contribuye a equilibrar las asimetrías 
socio-espaciales (desarrollo desigual) producido por la extracción ca-
pitalista. Para 2010 el Fondo alba Caribe había distribuido 179 mi-
llones de dólares a ochenta y cinco proyectos de desarrollo social y 
económico en doce territorios miembros (Petrocaribe, 2010).

En el territorio estadounidense, la cooperación de desarrollo e 
integración es realizada a través de la subsidiaria PDSVa Corporación 
Petrolera CiTGO. Esta política exterior es parte de la “nueva Geopo-
lítica internacional” del gobierno bolivariano especificada como “in-
crementar el apoyo y solidaridad con los sectores excluidos de la so-
ciedad norteamericana” (república bolivariana de Venezuela, 2007: 
49). Este programa de desarrollo Sur-Sur global tuvo su origen en la 
respuesta del gobierno venezolano a la devastación causada por los 
huracanes Katrina y rita en 2005, cuando cinco millones de dólares 
en ayuda de emergencia fueron entregados (enfocando, en particular, 
comunidades en el área de nueva Orleans) además de los suminis-
tros de  aproximadamente un millón de barriles vía CiTGO (Granado, 
2007). Posteriormente, más tarde ese año, en reacción a la subida de 
precio del petróleo para calefacción, doce senadores del Partido De-
mócrata junto con la Corporación Energética de los Ciudadanos (Ci-
tizens Energy Corporation)5 se dirigieron a las diez mayores empresas 
petrolíferas en Estados Unidos de américa solicitando una redistribu-
ción de una parte de las ganancias corporativas para los programas 
gubernamentales de ayuda en petróleo para calefacción para hogares 
empobrecidos. la única empresa que respondió positivamente fue 
CiTGO que ofreció un millón de galones de petróleo para calefacción 
con un 40% de descuento (Fernandez et al., 2005). al mismo tiempo, 
el ejemplo de los senadores fomentó acción popular a escala local. En 
el estado de Maine, por ejemplo, los representantes de las tribus de la 
nación Penobscot (Penobscot Indian Nation) tomaron la iniciativa de 
contactar con CiTGO, asegurándose así un “significativo descuento 
de aproximadamente 1,40 dólares por galón basados en 2,40 dólares” 
para la temporada de calefacción 2006/2007 a través del “Programa 
de Descuento de Petróleo para Calefacción para Personas de bajos 
recursos” (Penobscot Indian Nation, 2006: 8). El informe sobre se-
guridad energética de la nación Penobscot destaca que “el éxito de 
las tribus de Maine hizo posible que el programa de petróleo para la 
calefacción de los hogares se expandiera a sesenta y cuatro tribus en 

5 la Corporación Energética de los Ciudadanos ha facilitado petróleo para 
calefacción con descuento a los desposeídos en Estados Unidos desde 1979. Ver 
<http://www.citizensenergy.com/assistance-programs/joe-4-oil> acceso 4 de marzo 
de 2012 y 9 de noviembre de 2014.
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2006” (Penobscot Indian Nation, 2006: 9). relaciones directas trans-
nacionales fueron establecidos entre la nación india y el gobierno ve-
nezolano, ya que en abril de 2006 un equipo de la nación Penobscot 
viajó a Venezuela para reunirse con el presidente Hugo Chávez Frías 
(Penobscot Indian Nation, 2006: 23). En 2008 la nación Penobscot se 
opuso a una resolución del Congreso de los Estados Unidos de améri-
ca que pretendía designar a Venezuela como Estado patrocinador del 
terrorismo (Murray, 2008). 

Para 2012, ya que el Programa de Petróleo de CiTGO para Cale-
facción de Energía para los Ciudadanos ha cumplido los siete años, 
sus operaciones fueron expandidas de ocho estados federales estadou-
nidenses, durante el periodo de noviembre de 2005 hasta mayo de 
2006, para incorporar a veinticinco estados así como el Distrito de 
Columbia.6 Según fuentes oficiales, 235 millones de galones de petró-
leo para calefacción rebajados han sido distribuidos entre 2005/2006 
y 2014, de un valor donado de más de 400 millones de dólares (para 
el año 2012), a un total de 1,8 millón de personas en 145.000 hoga-
res (promedio anual), 261 comunidades tribales nativas americanas 
(máximo total anual) y 245 refugios para indigentes (máximo total 
anual).7 la distribución se da o bien directamente, como en el estado 
de nueva Jersey donde los hogares aptos obtienen una única entrega 
de cien galones de petróleo para calefacción gratuito8, o bien indi-
rectamente en cooperación con organizaciones locales sin ánimo de 
lucro. En el bronx de nueva York, por ejemplo, las asociaciones para 
la vivienda tales como Mount Hope Housing Corporation y Fordham-
Bedford Housing Corporation han hecho efectiva la reducción de cos-
tos bien en reducciones de la renta (alquiler) o en programas sociales 
de la comunidad (Soto, 2005). 

Paralelamente a la construcción del alba-TCP en los Estados 
Unidos de américa, en abril de 2006, delegaciones asociados con el 
FSln nicaragüense y el FMln salvadoreño iniciaron negociaciones 
con la presidencia venezolana en Caracas para crear empresas mixtas, 
que son compañías privadas “con participación de capital extranjero” 
bajo sus respectivas jurisdicciones. En el caso de nicaragua, la asocia-

6 Página web de la empresa, acceso 3 de noviembre de 2009, 15 octubre de 2010, 
5 de marzo de 2012 y 7 de noviembre de 2014, ver <http://www.citgoheatingoil.com/
whoweserve.html>.

7 Ver <http://www.citgoheatingoil.com/whoweserve.html> acceso 7 de noviembre 
de 2014.

8 Estado de new Jersey, Departamento de Salud y Servicios a la Tercera Edad, 
en <http://www.state.nj.us/health/senior/benefits/special.shtml#citgo> acceso 7 de 
marzo de 2012.
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ción de Municipios de nicaragua (aMUniC), una asociación Civil sin 
ánimo de lucro formada por los ciento cincuenta y tres municipios en-
tonces presidida por el alcalde del FSln de Managua Dionisio Maren-
co, firmó el acuerdo del Hidrocarburo con Petrocaribe el 25 de abril 
de 2006, estableciendo así alba Petróleos de nicaragua (albaniC) 
propiedad de ambas partes y a partes iguales. Todas las municipali-
dades de nicaragua independientemente de la representación política 
deberían igualmente beneficiarse del suministro de 10 millones de ba-
rriles de combustible por año. Varios alcaldes que no pertenecían al 
FSln se habían unido a la iniciativa pero fueron obligados a retirarse 
por la presión de las directivas nacionales de sus partidos. Dentro del 
contexto de una crisis de energía nacional sin precedentes con cortes 
de electricidad rutinarios de hasta quince horas por día, la empresa 
se convirtió en un asunto político altamente disputado en la campaña 
electoral a la presidencia de 2006. Cuando el primer envío de petróleo 
y diésel búnker llegó en octubre de 2006, poco antes de la reelección 
de Ortega, inmediatamente efectuó una reducción del 17% en las ta-
rifas de autobús en Managua (Muhr, 2008a). Parte integral de la coo-
peración energética transnacional también ha sido la importación sin 
ánimo de lucro de urea para los productores familiares nicaragüenses 
de la Corporación Petroquímica de Venezuela (Pequiven) por la orga-
nización paraguas de campesinos nicaragüenses Empresa Cooperati-
va de Servicios agropecuarios nicarao (niCaraOCOOP, r.l.). Como 
una expresión del principio de complementariedad en la cooperación 
Sur-Sur del alba-TCP, niCaraOCOOP ha provisto a cambio cono-
cimiento experto de la organización cooperativa para los núcleos de 
desarrollo endógeno (nUDEs), que son una forma de organización 
socialista en Venezuela. 

En El Salvador, la asociación Municipal de Energía para El Sal-
vador (EnEPaSa) fue fundada por veinte alcaldías gobernadas por 
el FMln el 10 de enero de 2006. la Comisión Política del FMln, sin 
embargo, había estado identificando desde el año 2000 áreas de coo-
peración con el gobierno venezolano, y desde 2004 las jurisdicciones 
nacionales y municipales habían sido estudiadas para preparar la co-
laboración. legalmente definida como una entidad descentralizada y 
autónoma sin ánimo de lucro de derecho público, el comité directivo 
de EnEPaSa estaba (en ese período) compuesto por diez alcaldes del 
FMln. El 20 de marzo de 2006 fue firmado en Caracas el acuerdo de 
Cooperación Energética entre EnEPaSa y PDV Caribe, y el 5 de abril 
de 2006 la empresa mixta alba Petróleos de El Salvador Sociedad de 
Economía Mixta fue creada (40% EnEPaSa/60% PDV Caribe). Desde 
enero de 2007 alba Petróleos de El Salvador ha estado vendiendo 
combustible, gas y derivados del petróleo —p. ej. lubricantes— a tra-
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vés de una red de 33 estaciones de servicio contratadas en el territorio. 
Depósitos de gasolina de una capacidad de más de 382.000 barriles 
(Diario Oficial, 2008) fueron inaugurados en la municipalidad de aca-
jutla (Departamento de Sonsonate) en mayo de 2011. los excedentes 
son redistribuidos a proyectos sociales y de infraestructura entre las 
municipalidades participantes, incluyendo agua, suministro de ener-
gía, salud, educación y deportes. En febrero de 2012 alba Petróleos 
de El Salvador firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación para 
apoyar la rehabilitación de la infraestructura educativa en el país (Mi-
nED, 2012a).

LO SOCiAL-huMANitARiO: MiSióN MiLAGRO, ¡yO, SÍ PueDO!,  
y eMPODeRAMieNtO De LA COMuNiDAD
la escala municipal ha sido también crucial en la territorialización 
de la campaña de alfabetización ¡Yo, Sí Puedo! y el programa oftal-
mológico Misión Milagro en nicaragua y El Salvador. Misión Milagro 
fue lanzado en 2004 como un programa de atención a la salud bilate-
ral para los venezolanos empobrecidos para someterse a tratamientos 
médicos complejos en Cuba (principalmente ojos, corazón, cáncer, 
cirugía ortopédica). la misión fue internacionalizada y transnaciona-
lizada a través del Compromiso Sandino, firmado en Ciudad Sandino 
(Cuba) el 21 de agosto de 2005, en el cual Cuba y Venezuela se com-
prometían a proveer a seis millones de personas desfavorecidas de 
toda américa latina-Caribe con tratamiento gratuito oftalmológico 
dentro de un periodo de diez años. además de lo humanitario, como 
he argumentado, la misión también asume una función cultural en los 
procesos de regionalización, para fomentar contactos transnacionales 
en el esfuerzo de construir confianza e identidad regional entre los 
(generalmente inmóviles) desposeídos (Muhr, 2008a). Con respecto 
al aspecto humanitario la cualificación para el tratamiento no sigue 
ninguna lógica de la “viabilidad de la inversión” ya que no hay ningu-
na restricción de edad. Durante 2014 unas 3,5 millones de personas 
empobrecidas han recibido cirugía oftalmológica gratis —en muchos 
casos recuperando su visión— de al menos 33 países latinoamericano-
caribeños, aunque el número de exámenes relacionados y chequeos 
generales de salud se presume que puede ser mucho mayor (alba-
TCP, 2014). Mientras el tratamiento de cataratas y opacidad es prio-
rizado, otras patologías como astigmatismo, retinopatía y parálisis 
ocular se espera que sean tratadas durante siguientes fases de la mi-
sión. Cuando los gobiernos nacionales entran en cooperación con los 
gobiernos cubano y venezolano, los centros oftalmológicos se estable-
cen para tratar a pacientes in situ (esto implicó a dieciséis gobiernos 
latinoamericano-caribeños en 2009); en otros lugares, como en nica-
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ragua entre 2006 y 2007, y El Salvador de 2006 a 2010, la estrategia 
de implementación transnacional también se utiliza. En estos casos, 
los chequeos oftalmológicos y generales de salud se llevan a cabo a 
escala municipal y local, mientras los pacientes que están clasificados 
(en el terreno médico) para tratamiento son enviados en avión a Cuba 
y Venezuela para las operaciones. Esto incluye cirugía y tratamiento 
postquirúrgico gratuitos, viaje, visados, alojamiento, comida y medi-
camentos así como acompañamiento por un familiar en el 10% de 
todos los casos. 

En nicaragua, la misión fue puesta en marcha desde el 10 de mar-
zo de 2006 coordinada por el presidente de aMUniC —la asociación 
de Municipios de nicaragua— en colaboración con las embajadas cu-
bana y venezolana. las oficinas de Misión Milagro fueron establecidas 
en casi todos los municipios y sus comisiones coordinadoras incorpo-
raron diversas organizaciones locales y actores de base. Por ejemplo, 
en la municipalidad de San Carlos (río San Juan) al sur de nicaragua 
en 2006, el Centro de Salud Municipal, la estructura base FSln, la 
iglesia Católica, Médicos del Mundo, el Sistema local de atención 
integral en Salud (SilaiS), la Junta de Desarrollo Comunal, amigos 
de la Fundación río San Juan (FUnDar), médicos privados volunta-
rios y el coordinador de la alcaldía de la misión colaboraron (Muhr, 
2008a). En El Salvador, la Misión Milagro fue iniciada en diciembre de 
2005, cinco meses después de la petición de colaboración del FMln 
a los gobiernos cubano y venezolano. También en estrecha colabora-
ción con las embajadas, por julio de 2009, más de 9.800 salvadoreños 
habían recibido tratamiento bien en Cuba o en Venezuela. allí (en El 
Salvador) la misión fue iniciada por los médicos afiliados al FMln 
y ha sido implementada no solo a través de las municipalidades go-
bernadas por este partido, sino también a través de la infraestructura 
del partido como oficinas en todo el territorio nacional fueron usadas 
como consultas junto con escuelas, iglesias y casas privadas. los mé-
dicos participantes, en su mayoría del subsector privado, pusieron sus 
quirófanos al servicio de la misión mientras que organizaban brigadas 
de fin de semana para entrar a las zonas rurales remotas. 

De manera similar, el método de alfabetización audiovisual cu-
bano ¡Yo, Sí Puedo!, que ha sido adaptado en 14 diferentes contextos 
lingüísticos y culturales en veintiocho países del mundo, ha alfabeti-
zado a más de 3,8 millones de personas en veinte países del continen-
te americano hasta abril de 2009 (Muhr, 2010: 48).9 En nicaragua, a 

9 En 2014 se afirma que más de 3,8 millones de personas analfabetas han sido 
alfabetizadas a través de ¡Yo, Sí Puedo! en los territorios miembros del alba-TCP 
(alba-TCP, 2014).
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principios de 2005 la asociación de Educación Popular Carlos Fon-
seca amador exigió apoyo internacional para llevar a cabo los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio con respecto a la educación. Como 
respuesta, el gobierno cubano facilitó seis especialistas y material de 
apoyo para cinco mil “puntos de alfabetización” (televisores, repro-
ductores de vídeo, clases en vídeo, manuales básicos, guías). Mien-
tras que era coordinado por la Comisión nacional de la asociación 
Fonseca amador el FSln y las municipalidades participantes (go-
bernadas y no gobernadas por el FSln) se convirtieron en cuerpos 
corresponsables, estableciendo Comisiones Municipales de alfabe-
tización. la cooperación directa con las municipalidades permitió 
que la campaña se llevara a cabo exclusivamente por unos cinco mil 
voluntarios, incluyendo empleados de las alcaldías y miembros de la 
comunidad, así como estudiantes de las universidades nacionales que 
realizaron encuestas estadísticas. normalmente, las clases se daban 
en las propias casas de los líderes de la comunidad y ocasionalmen-
te en centros comunitarios u organizaciones no gubernamentales e 
instalaciones eclesiásticas (Muhr, 2008a).10 Con nicaragua llegando 
a ser un miembro de pleno derecho del alba-TCP en enero de 2007, 
las iniciativas arriba indicadas se convirtieron en políticas nacionales 
con su coordinación transferida al nivel ministerial. De manera simi-
lar, como se ha indicado antes, en julio de 2010 los gobiernos de El 
Salvador y Venezuela firmaron un acuerdo Marco de Cooperación y 
el Convenio de Cooperación Específico para la Ejecución de la Misión 
Milagro. Sin embargo, en ambos casos, gran parte de la estructura 
organizativa subnacional se ha mantenido. En nicaragua, por ejem-
plo, todavía en 2013 unos 13.519 puntos de alfabetización existían en 
todo el territorio integrando a 75.018 participantes mientras que los 
facilitadores fueron organizados en, por ejemplo, la Federación de 
Estudiantes de Secundaria (FES), la Unión nacional de Estudiantes 
de nicaragua (UnEn), la Juventud Sandinista 19 de Julio, así como 
en la estructura democrática directa del Poder Ciudadano (GrUn, 
2014; Muhr, 2013a). 

En los Estados Unidos de américa, CiTGO está financiando a 
programas sociales iniciados por grupos y asociaciones de base. En el 
estado de Maryland, por ejemplo, la organización comunitaria CaSa 

10 En El Salvador, ¡Yo Sí Puedo! se empezó a usar a gran escala solo después de 
mi visita de campo en julio de 2009 (bajo el nombre de Programa nacional de 
alfabetización). Por lo tanto, la campaña de alfabetización no fue objeto de mi 
investigación en El Salvador en ese momento. a finales de 2012, se informó que 
seis municipalidades habían sido declaradas libres de analfabetismo a través del 
apoyo de “miles” de voluntarios, alcaldías, iglesias, universidades y organizaciones 
no gubernamentales (MinED, 2012b, c; TeleSUr, 2012).
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de Maryland, que trabaja con inmigrantes centroamericanos empo-
brecidos en las áreas de acción y organización económica y política, 
incluyendo educación popular, formación y cooperativas propiedad 
de los mismos trabajadores, ha sido beneficiaria desde 2007.11 De for-
ma más extraordinaria, tal vez, en el bronx del Sur (South bronx) de 
nueva York el CiTGO ha estado financiando desde 2008 organizacio-
nes de la comunidad y proyectos de desarrollo y de empoderamien-
to para inmigrantes y mujeres —de arte, de la salud y la educación, 
cooperativas de alimentación y agricultura orgánica y esfuerzos en 
la recuperación medioambiental— en/y alrededor del río bronx (v. 
CiTGO, 2008). En 2010, según el miembro de Petro-bronx Félix leo 
Campos, treinta y tres proyectos fueron subvencionados con un pre-
supuesto de un millón de dólares por año, promocionando “calidad 
de vida” más que “estándar de vida” (Campos, 2010). Esta es una 
distinción interesante, ya que la noción de “calidad de vida” evoca la 
cosmovisión indígena de vivir bien que ha sido integrada en el discur-
so del alba-TCP como una forma de vida alternativa al modernismo 
y consumismo de masas.

En el caso de los programas sociales del South bronx, el finan-
ciamiento se distribuye vía la Fundación Simón bolívar, fundada en 
2006, y administrada por la fundación comunitaria local North Star 
Fund. la toma de decisiones sobre la asignación de fondos, sin em-
bargo, yace en la asamblea popular de Petro-bronx, que se reúne una 
vez al mes (Cassel, 2010). Como un comentador aprecia, en la au-
sencia de redactores profesionales de la comunidad, “para muchas 
de las organizaciones que emprenden y pequeñas organizaciones sin 
ánimo de lucro, estos fondos han sido un recurso vital especialmente 
durante la caída económica” (Cassel, 2010). Según la Guía de Solicitu-
des de becas 2010 de la Fundación Simón bolívar, las organizaciones 
pequeñas sin ánimo de lucro cuyo presupuesto anual no exceda los 
tres millones de dólares, son el objetivo.12 las cuatro áreas priorita-
rias —educación, medio ambiente, vida saludable, arte y cultura— se 
centran alrededor de la promoción del liderazgo de la comunidad y el 
empoderamiento y reflejan la aproximación holística del alba-TCP 
al desarrollo. Mientras que en 2010, con el cierre del primer ciclo de 
financiación de tres años, no estaba claro si CiTGO continuaría fi-
nanciando, el equipo de Petro-bronx había planeado enviar una de-
legación a Caracas (Cassel, 2010). además, en otoño de 2011, Chávez 
anunció planes para explorar la posibilidad de movimientos sociales 

11 Ver <http://www.casademaryland.org/> acceso 6 de marzo de 2012.

12 Ver <http://www.simonbolivarfoundation.org/disclaimer.html> acceso 7 de no-
viembre de 2014.
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con base en Estados Unidos de américa, tales como los del South 
bronx, para participar en las cumbres de Petrocaribe (Globovisión, 
2011; Petrocaribe, 2011). Si esto se convirtiese en realidad, se daría un 
paso hacia la integración transnacional del Estado y de la sociedad a 
través de la participación directa de actores de la sociedad organizada 
en una empresa estatal sobre escalas y territorios en la producción del 
espacio alba-TCP.

CONCLuSióN
De forma análoga a la globalización capitalista hegemónica, el alba-
TCP opera a través de modos y procesos transnacionales de coope-
ración e integración en la construcción de un “contra-espacio” so-
cialista (lefebvre, 1991). Por lo tanto, como he argumentado en este 
capítulo, entender este proyecto necesita superar la “trampa terri-
torial” integrante a la teoría de las relaciones internacionales con-
vencionales para comprender ontológicamente las complejidades y la 
espacialidad implicadas. basándose en los casos de la construcción 
del alba-TCP en El Salvador, nicaragua y Estados Unidos de amé-
rica, sugiero que la estrategia transnacional debería ser entendida 
como una disputa de lugares y espacios producidos y/o reproducidos 
por las relaciones sociales capitalistas, integral a lo que he teoriza-
do como una guerra pluri-escalar global de posición (Muhr, 2012; 
2013b). Esto, en conjunto con el impacto político y socioeconómico 
local del alba-TCP, a través del cual los desposeídos se convierten en 
sujetos de su propio desarrollo y el de sus comunidades, promueve la 
movilización popular y la organización en los respectivos territorios, 
produciendo así sociedad en desafío a la ontología liberal capitalista 
del individualismo. 

la sociedad organizada transnacional emergente que se está or-
ganizando en el Consejo de Movimientos Sociales como uno de los 
dos pilares del régimen de gobernanza del alba-TCP además del 
Estado-en-revolución (Muhr, 2011b; 2012; 2013a, b) entonces puede 
ser entendida como una respuesta al “transnacionalismo neoliberal” 
de la “sociedad civil burguesa” la cual —como Kees van der Pijl ha 
destacado— fue una reacción estratégica para absorber, retroceder 
y trascender los logros democráticos dentro de los territorios na-
cionales de las fuerzas progresivas de izquierdas de las décadas del 
sesenta/setenta del siglo pasado (Van der Pijl, 2002). Mientras que 
las asimetrías del poder están lejos de ausentarse de la relación dia-
léctica entre el Estado-en-revolución y la sociedad organizada trans-
nacional, sin embargo el reconocimiento per se de la existencia de 
geometrías de poder desiguales —como enfatiza Doreen Massey— es 
un objetivo de las políticas progresivas y una precondición para la 
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acción política emancipadora (Massey, 2009). Tales asuntos son dis-
cutidos por alice Cutler y Jasmine brien (Cutler y brien, 2013) y Jen-
nifer Martinez (Martinez, 2013), respectivamente, en sus estudios 
sobre el desarrollo del acuerdo de los Pueblos sobre los Derechos de 
la Madre Tierra, que fue posteriormente presentado a las naciones 
Unidas por los gobiernos miembros del alba-TCP; y en el contexto 
de la creación del capítulo de los movimientos sociales nacionales 
venezolanos y sus relaciones transnacionales con el Consejo de Mo-
vimientos Sociales emergente.

En resumen, como una política revolucionaria de lugar, espacio y 
escala, el alba-TCP facilita el upscaling de las luchas locales a lo re-
gional y lo global, mientras que se facilita el downscaling de las luchas 
globales y regionales a lugares y espacios que así serán transformados 
—es decir, reconstruidos— por la lógica y prácticas contra-hegemóni-
cas. los procesos y las relaciones implicadas en esta producción del 
espacio alba-TCP son dialécticos en la construcción de lo que puede 
ser llamado una clase revolucionaria transnacional en un emergente 
régimen de gobernanza revolucionaria.  
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de las prácticas neoliberales en el manejo de la cuestión social, en 
su búsqueda de múltiples e innovadoras opciones respecto al campo 
de las estrategias de intervención social, hacia la reconstrucción del 
vínculo entre políticas sociales y desarrollo. El desafío mayor en la 
región se centra en la distribución desigual del ingreso proveniente 
de los procesos globalizadores y el aumento en los niveles de pobreza 
y desigualdad entre países así como al interior de los mismos. El ob-
jetivo que guía este trabajo es conocer el proceso de construcción de 
la emergente política social regional de educación en el espacio de la 
alianza bolivariana para los Pueblos de nuestra américa y el Tratado 
de Comercio de los Pueblos (alba-TCP).

ReGiONALiSMO De iNteGRACióN y LA POLÍtiCA SOCiAL:  
MARCO CONCePtuAL
El marco conceptual utilizado se fundamenta sobre teorías deriva-
das de la literatura académica: teoría crítica enraizada en el construc-
cionismo social como abordaje a la regionalización de tercera gene-
ración, y los lineamientos del modelo conceptual de política social 
regional emergente como parte del proceso de integración regional. 
Esto, para abordar la conceptualización y el proceso de construcción 
del Proyecto Grannacional Educación del alba-TCP como paradig-
ma y modelo emergente alternativo de política educativa regional.

Con la apertura del nuevo escenario político en américa latina y 
el Caribe en el que los gobiernos progresistas comenzaron a priorizar 
la agenda de integración regional, los movimientos sociales han visto 
en estas propuestas la oportunidad para repensar sus modelos de de-
sarrollo e insertarse activamente en la construcción de éstos. Ello no 
significa que dichos modelos han logrado una visión de consenso res-
pecto al tipo de integración regional que interesa pero —ciertamen-
te— han hecho avances en esta agenda. la región latinoamericana y 
caribeña ha diseñado respuestas coordinadas entre Estados, y entre 
éstos y los actores no estatales, para enfrentar esos nuevos procesos 
y sus repercusiones nacionales y regionales. los nuevos instrumentos 
de integración regional se han constituido en un proyecto político es-
tratégico que se fundamentan en el pensar y sentir de manera compar-
tida para construir una voz común en áreas medulares que permitan 
alcanzar las metas trazadas (rojas, 2012).

ReGiONeS COMO CONStRuCCiONeS SOCiALeS
Podemos definir regionalismo no solo por las visiones de cómo la ac-
ción colectiva en un espacio geográfico puede responder a los desafíos 
y necesidades de actores externos (u otras regiones), sino por las per-
cepciones, motivaciones y normas basadas en interacciones sociales. 
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Desde esta perspectiva, el regionalismo puede tomar varios caminos y 
avanzar a diferentes ritmos así como proyectos competidores pueden 
manifestarse dentro de una región, como prácticas específicas con di-
ferentes narrativas en áreas sustantivas diferentes (riggirozzi, 2012). 
Esta noción está reflejada en los enfoques constructivistas que plan-
tean que las regiones son construcciones sociales. 

En su teoría de nuevo regionalismo, Hettne arguye que “las re-
giones son socialmente construidas y están en proceso constante de 
hacerse, mediante procesos de regionalización que transforman un 
área geográfica en un sujeto activo” (Hettne y Soderbaum, 2000: 461). 
El término regionalización se torna “crítico para nuestro entendimien-
to de una región como entidad política institucionalizada que opera 
sobre un dominio de política, por ejemplo la política social, mientras 
simultáneamente reproduce entendidos comunes, valores y en esce-
narios coherentes, una identidad regional” (Hettne y Soderbaum; ci-
tados en riggirozzi, 2012: 5). 

El proceso de regionalización denota dos conjuntos de dinámicas 
fundamentales que definen los contornos de la construcción de re-
giones: primero, un sentido de identidad y pertenencia de los actores 
estatales y no estatales a una región particular. En segundo término, 
regionalización denota acción cohesiva basada en el sentido de perte-
nencia manifiesto, metas y valores comunes, e instituciones y regla-
mentos que fortalecen la habilidad de la región para actuar autóno-
mamente en el escenario internacional (riggirozzi, 2012: 5-6).

ReGiONALiSMO De iNteGRACióN O De teRCeRA GeNeRACióN
En américa latina y el Caribe se observa una nueva forma de regio-
nalismo de integración, o de tercera generación, fundamentada sobre 
el hecho de que el comercio y la economía están centrados en la socie-
dad. Se está experimentando un “giro social” en el que la cooperación 
regional está reconectando con hacer política social que trasciende el 
aspecto retórico, por lo que puede afirmarse que la política social es 
el movilizador de las dinámicas actuales que están (re)definiendo la 
construcción regional en américa del Sur (riggirozzi, 2012: 2-3). 

Muhr (2013) concibe (el) alba-TCP como parte del proceso de 
regionalismos de tercera generación, cuyos movimientos, procesos y 
proyectos también retan el colonialismo e imperialismo. Esta integra-
ción regional alternativa basada en principios y prácticas diferentes, 
posiciona a los gobiernos y a los movimientos sociales como actores 
centrales en la gobernanza compartida para la configuración, articu-
lación y construcción de esquemas de políticas sociales regionales, a 
fin de forjar un futuro que sea responsivo a las necesidades e intereses 
de los pueblos.
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En esta etapa de reposicionar el Hemisferio Occidental, los go-
biernos de américa latina y el Caribe han formado grupos regionales 
con plataformas multilaterales que le permite a los países miembros 
escalar la coordinación política, económica y de política social en el 
nivel regional y maximizar las sinergias para lidiar de forma efectiva 
con los variados asuntos que afectan a todos en diversos grados. Este 
modelo pos-neoliberal refleja lo que muchos analistas han descrito 
como “el retorno del Estado” a la agenda del desarrollo. Por tanto, el 
regionalismo pos-neoliberal le agrega sobre la agenda de desarrollo de 
los gobiernos de américa latina y el Caribe, el escenario regional para 
poder atender las asimetrías sociales y económicas dentro y a través 
de los países mientras mantienen un ambiente macroeconómico esta-
ble que sustenten mercados dirigidos a la exportación (Ocampo, 2013: 
191-192).

los académicos y practicantes de desarrollo están señalando de 
manera creciente que en éstos tiempos se requiere de políticas socia-
les tanto en el nivel nacional como transnacional o regional (Yeates e 
irving en Deacon, Ortiz y Zelenev, 2007: 2) que sean coherentes y com-
plementarias las unas con las otras para poder maximizar su potencial 
y efectividad. Una de las manifestaciones de la política social transna-
cional es el agrupamiento efectivo de países que desarrollan políticas 
sociales regionales que atraviesan sus fronteras (cross-borders). 

eL CONtextO De uNA eMeRGeNte POLÍtiCA SOCiAL ReGiONAL  
En su sentido más amplio, la política social se refiere a las “interven-
ciones colectivas que afectan de forma directa la transformación en el 
bienestar social, las instituciones y relaciones sociales” (Mkandawire 
en Deacon, Ortiz y Zelenev, 2007: 3). no obstante, la política social 
también se refiere a la redistribución, la justicia social y la regulación 
de las instituciones de mercado y las estructuras sociales para alterar 
los resultados distributivos desiguales de la actividad económica. los 
mecanismos distributivos están concernidos con inversiones, trans-
ferencias o subsidios cruzados de algunos grupos socioeconómicos a 
otros. El concepto también tiene que ver con la articulación de dere-
chos sociales que pueda propiciar legislación y mecanismos institu-
cionales efectivos para empoderar a ciudadanos para que ellos exijan 
a sus gobiernos. 

los escenarios actuales en buena parte de la región parecen estar 
moviéndose en dirección al requerimiento de un modelo de imple-
mentación de política social más centrado en los fines que en los me-
dios; más comprometidos con los derechos que con el gasto público 
(Valdés y Espina, 2011: 29). Se está llevando a cabo una agenda com-
partida en contra de la pobreza y la desigualdad que son la médula de 
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las políticas sociales en la región. Hay quienes afirman que “la política 
social es esencialmente política” pero no es suficiente la voluntad polí-
tica de los actores si la política social no logra la correspondiente prio-
ridad institucional, tanto en condiciones normales como en épocas de 
crisis. Esto incluye el consenso social sobre su papel central entre las 
políticas públicas. 

Este análisis, que podría ser considerado como elemento en 
la construcción de la emergente política social en el nivel regional, 
plantea la pertinencia de generar una renovación de la política social 
que permita desplazarse desde una concepción que hace hincapié en 
la homogeneidad social hacia otra que pueda asumir la diversidad 
existente. De allí la pertinencia de construir modelos integrados de 
complementación de escalas y escenarios de configuración, vínculos 
entre actores sociales y agentes de cambio aceptados en su diversidad 
y conflictividad posible, como parte de una perspectiva emancipadora 
(Espina, 2011: 62).

Sin una adecuada participación de los diversos actores, la políti-
ca social se traducirá en burocracia y clientelismo. Del mismo modo, 
sin la participación de los actores no estatales, éstos no podrán iden-
tificar sus prioridades y tampoco tendrán control efectivo sobre sus 
resultados. Esta dimensión destaca los vínculos y regresividad entre 
la pobreza y la desigualdad así como sobre una causalidad múltiple 
de las desventajas sociales. También hace hincapié en la necesidad de 
políticas de multi-escala y multi-dimensionales en las que la atención 
a las desventajas se coloca en una lógica más amplia, que es la de de-
sarrollo (Espina, 2011).

la llegada al poder de gobiernos “de intenciones sociales” en la 
región ha significado una vuelta a la jerarquización de la cuestión 
social, al ubicarla como dimensión estratégica de la construcción 
de consensos políticos, fuera de los marcos de la economía y la efi-
ciencia. El reconocimiento de las prácticas de los pueblos originarios 
como legítimas en su diversidad y protegidas constitucionalmente, 
pueden ser ilustrativos de los nuevos caminos de la política social. 
Estos desarrollos todavía no han sido evaluados suficientemente en 
su verdadera novedad y sus potenciales repercusiones en la región 
(Espina, 2011: 29).

eL ALBA-tCP y LA eMeRGeNte POLÍtiCA SOCiAL ReGiONAL 
Desde el 14 de diciembre de 2004, fecha en que se establece el “acuer-
do entre el Presidente de la república bolivariana de Venezuela y 
el Presidente del Consejo de Estado de Cuba para la aplicación del 
alba” (<www.alianzabolivariana.org>), la agenda alternativa a la 
alianza de libre Comercio de américa (alCa) estuvo acompaña-
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da con otra serie de políticas, en especial la promoción de alian-
zas estratégicas centradas en el petróleo, en las que Venezuela tuvo 
un papel protagónico; en las que el gobierno bolivariano utiliza su 
abundante recurso negociando intercambios complementarios sin 
exigir compensaciones que pudieran vulnerar la soberanía de los Es-
tados y proveyendo condiciones de comercialización solidaria que 
sustituyeran las exigencias de las transnacionales privadas (Valencia 
en briceño ruiz, 2011: 39).

El alba-TCP, a pesar de su reciente creación en abril de 2006 ha 
desarrollado políticas sociales para atender las necesidades apremian-
tes de los países miembros, las que implican la redistribución regional 
y cooperación técnica (Deacon, Ortiz y Zelenev, 2007; SEla, 2012). 

“El alba tiene por objetivo la transformación de las socie-
dades latinoamericanas, haciéndolas más justas, cultas, partici-
pativas y solidarias y que, por ello, está concebida como proceso 
integral que asegure la eliminación de las desigualdades sociales y 
fomente la calidad de vida y una participación efectiva de los pue-
blos en la conformación de su propio destino” (Presidentes Hugo 
Chávez y Fidel Castro, 2004: 1). El alba-TCP es la expresión en el 
ámbito de la integración regional de los cambios políticos ocurri-
dos en la década final del siglo XX. Se presenta como modelo alter-
nativo de integración regional o como una “forma de integración 
que no parte de lo económico” (bossi, 2005: 3); no tiene modelo, 
es original (bossi, s/f). Por ello, desafía los postulados en la teoría 
y en la práctica de la integración regional, establecidos a partir de 
experiencias diferentes. 

Esto hace del alba-TCP un proceso dirigido a lograr satisfacer 
las necesidades básicas de la población latinoamericana, centrado en 
resolver los problemas de desnutrición, analfabetismo o deserción es-
colar. “[…] Es una opción de desarrollo en función de las grandes ma-
yorías populares históricamente explotadas, excluidas y oprimidas, es 
una opción emancipadora por la independencia, la justicia social, la 
libertad y la equidad, es un salto estratégico hacia una nueva etapa en 
latinoamérica, el Caribe y el mundo” (Espinoza; citado en altmann, 
2011: 38). 

El alba-TCP se compone de cuatro consejos. El Consejo de Mo-
vimientos Sociales sirve para integrar a las sociedades organizadas 
en la construcción del alba de abajo hacia arriba y para dirigir la 
participación popular en la gobernanza regional (Muhr, 2010). El 
Consejo Social está compuesto por los Ministros de las áreas sociales 
—educación, salud, empleo, vivienda, cultura, deporte, entre otras— 
en los países miembros. Entre sus funciones se destacan la definición 
de estrategias y la planificación de la política social de alba-TCP; 
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el establecimiento de las prioridades para la ejecución de los pro-
gramas conforme a las urgencias de los países miembros; evaluar la 
efectividad de los proyectos sociales grannacionales en estas esferas; 
y promover la ejecución de los proyectos grannacionales priorizados. 
los proyectos grannacionales son financiados a través del banco 
del alba, un presupuesto que asciende a los 14 millones de dólares 
(SEla, 2012).

Para 2013, el alba-TCP está compuesto por la república de Cuba 
(2004), la república bolivariana de Venezuela (2004), la republica de 
bolivia (2006), la república de nicaragua (2007), Dominica (2008), 
antigua y barbuda (2009), la república de Ecuador (2009), San Vi-
cente y las Granadinas (2009) y Santa lucía (2013). la membresía 
de Honduras (2008) fue cancelada por el gobierno sucesor del régi-
men de facto instalado después del golpe militar contra el Presidente 
Manuel Zelaya en 2009. Haití y la república de Surinam iniciaron el 
proceso de acceso durante la 11ª Cumbre de alba-TCP en Caracas, en 
2012 (“alba-TCP”, 2010). 

las políticas sociales regionales representan una extensión de las 
nacionales, y deben ser consistentes con los objetivos nacionales. las 
políticas sociales regionales se orientan a asuntos que se benefician 
de la cooperación intergubernamental a través de las fronteras de los 
países. aún cuando las asimetrías de poder no están ausentes de la 
relación dialéctica entre el Estado-en revolución y la sociedad trans-
nacional organizada, reconocer la existencia de las geometrías des-
iguales de poder es una de las metas de la política progresista siendo 
esta una pre-condición para la acción política emancipadora (Massey; 
citada en Muhr, 2013: 57).   

eL PROyeCtO GRANNACiONAL ALBA eDuCACióN: tRAyeCtORiA  
De uNA eMeRGeNte POLÍtiCA SOCiAL ReGiONAL 
El Proyecto Grannacional alfabetización y Postalfabetización Para 
los Pueblos de nuestra américa, alba-Educación (PGn alba-Edu-
cación) define como objetivo crear un espacio educativo que propicie 
la integración de los países signatarios del alba a través de la arti-
culación de programas educativos y declarar programas y proyectos 
en materia educativa conducentes a la formación de una cultura de 
integración para los pueblos del alba (Oficina de Convenios y Coope-
ración, Gobierno bolivariano de Venezuela, s/f).  

Su objetivo es impulsar la aplicación de los programas de alfa-
betización y post-alfabetización en los países miembros. Una clave 
del PGn alba-Educación es la creación de sub y posgrados, in-
cluyendo programas de Doctorado en Medicina y Educación, entre 
otros. los países que actualmente participan en los Proyectos Gran-
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nacionales de alba-Educación son bolivia, Cuba, Ecuador, nicara-
gua y Venezuela. 

asimismo se destaca el Proyecto Grannacional alba-Educación 
Universidad de los Pueblos del alba (Unialba). Su objetivo con-
siste en “generar alternativas y soluciones humanísticas, científicas y 
tecnológicas que contribuyan a la realización de la gran nación lati-
noamericana y caribeña; promover la unión de los pueblos del alba 
a través de procesos de formación y producción de conocimientos 
que permitan la transformación y dignificación de sus condiciones 
de vida; y desarrollar una educación humanística, crítica y solidaria 
a través de procesos de formación, creación intelectual y vinculación 
social, consustanciadas con la diversidad cultural de los pueblos y con 
la promoción de un mundo pluripolar” (alba Educación/alba TCP, 
2010; SEla, 2012: 135).

a continuación se presenta en forma tabular algunos lineamien-
tos para la construcción de un modelo emergente de política social re-
gional del Proyecto Grannacional alba de Educación, que contempla 
las bases legales y constitucionales de los acuerdos de Colaboración, 
los procesos/actividades y los productos concretos del Proyecto Gran-
nacional de Educación del alba. Se han firmado el acuerdo entre el 
Presidente de la república bolivariana y el Presidente del Consejo de 
Estado de la república de Cuba para la aplicación de la alternativa 
bolivariana para las américas y el Tratado de libre Comercio de los 
Pueblos (2004); la Declaración final primera reunión Cuba-Venezuela 
para la aplicación de la alternativa bolivariana para las américas; 
el acuerdo para la aplicación de la alternativa bolivariana para  las 
américas y el Tratado de libre Comercio de los Pueblos (2006); el 
Convenio Marco de Cooperación entre el Gobierno de la república de 
nicaragua y el Gobierno de la república de Venezuela para la aplica-
ción de la alternativa bolivariana de las américas (alba) (2012). Esto 
para ilustrar de forma gráfica la relación existente entre los objetivos 
estipulados en los referidos acuerdos de colaboración de los países 
miembros y el Estado de situación de los avances en las actividades 
para lograr los productos concretos obtenidos.

 El Cuadro 1 está estructurado en torno a los ejes temáticos de 
educación de alfabetización y pos-alfabetización según establecido/
estipulado en el PGn-alba de Educación. Cabe destacar que el artí-
culo 14 del acuerdo entre el Presidente de la república bolivariana y 
el Presidente del Consejo de Estado de la república de Cuba para la 
aplicación de la alternativa bolivariana para las américas y el Tratado 
de libre Comercio de los Pueblos (2004) obliga a sus miembros a mo-
dificar sus legislaciones nacionales correspondientes para viabilizar 
los referidos acuerdos de colaboración. 
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Cuadro 1
Lineamientos para la Construcción de un Modelo Emergente de Política Social Regional 

del Proyecto Grannacional ALBA de Educación

Acuerdos de Colaboración: Bases 
legales y constitucionales 

Procesos/Actividades Productos Concretos

Alfabetización:
Eliminar el analfabetismo en 
terceros países utilizando métodos 
de aplicación masiva… puestos en 
práctica en la RBV (2004).

Venezuela y Cuba trabajarán en 
proyecto continental de eliminación 
del analfabetismo en América Latina 
(2004). 
Cuba aportará a Bolivia la 
experiencia, material didáctico, 
medios técnicos para programa 
alfabetización en cuatro idiomas: 
español, aymará, quechua y guaraní; 
intercambio y colaboración en 
métodos, programas, técnicas y 
procesos docente-educativos de 
interés para Bolivia (2006).
Venezuela ratifica oferta 5.000 
becas estudios desarrollo productivo 
y social de la Republica de Bolivia 
(2006). 
Aportación Cuba programas 
especiales bolivarianos: 
Misión Robinson I: Venezuela 
se declarará territorio libre de 
analfabetismo en América. Enseñar 
leer y escribir a 1.406.000 
personas.
Misión Robinson II: 1.262.000 
venezolanos estudiarán para 
alcanzar el sexto grado; Misión 
Rivas: forma bachilleres, proveerles 
acceso a estudios universitarios. 
Plan Becas apoyado por Cuba; 
Misión SUCRE: Para universalización 
de educación superior; Misión 
Vuelvan Caras: formación de obreros 
especializados y proveerles empleo 
(2004).

Plan Acción de Caracas 2012 avanzó 
sobre desarrollo de Programa 
Latinoamericano y Caribeño de 
Alfabetización y Postalfabetización, 
en países que lo asuman, para 
erradicar el analfabetismo en la 
región para 2015, conforme a 
lo establecido en Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (SELA, 2012: 
136).

Venezuela y   Nicacaragua en 
2009 reafirman el llamado para 
desarrollar currículo común (2008) 
para niveles educación primaria y 
secundaria. Se delineó estrategia 
para la implantación de política 
educativa (Muhr, 2010) lo que aboga 
por legislación atemperada a las 
Constituciones de países ALBA-TCP 
(López Cardoso y Strauss, 2013).

Reconocido como primer espacio 
libre de analfabetismo (Bossi, 
s/f). En siete años se ha logrado 
que Nicaragua, Ecuador, Bolivia 
y Venezuela “hayan superado 
el analfabetismo al permitir 
que 3.470.000 personas hayan 
aprendido a leer y escribir” (SELA, 
2012: 135).

UNESCO ha declarado Territorios 
Libres de Analfabetismo a Cuba, 
Venezuela (2005), Bolivia (2008) y 
Nicaragua (2009).

El 96% de la población en los países 
ALBA sabe leer y escribir (CARICOM 
Statistics Sub-Programme, 
Caribbean Community Secretariat, 
2010).

Tasa escolaridad primaria para 
2010 se ubica en 90% de la región 
(Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, 
Venezuela y Países Caribeños) 
(CEPAL, 2010).
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Acuerdos de Colaboración: Bases 
legales y constitucionales 

Procesos/Actividades Productos Concretos

Pos-Alfabetización:
Formación en Venezuela 40.000 
médicos y 5.000 especialistas en 
tecnología Salud con Prog. Barrio 
Adentro II (2005). 
Formación en Cuba de 10.000 
bachilleres en Medicina y Enfermería 
(2005). 

En IV Reunión Consejo Ministerial  
Área Social del ALBA-TCP celebrada 
Cuba en 2013 las delegaciones de 
Antigua, Barbuda, Bolivia, Dominica, 
Ecuador, Nicaragua, San Vicente, 
las Granadinas, Venezuela y Cuba 
pactaron proseguir consolidación 
y funcionamiento Red de 
Universidades del ALBA. Ratificaron 
convenio de reconocimiento de 
títulos y diplomas del mecanismo de 
integración (fundado en 2004).
Se confirma a Cuba sede del V Taller 
ALBA-Educación.
En 2011, especialistas materia 
educativa de Cuba, Venezuela 
y Nicaragua se reunieron en La 
Habana para culminar el diseño 
del GNP Formación de Maestría 
en Educación Comparada y definir 
mecanismos para implantación en 
cada país; también avanzar diseño 
Maestrías en Educación a Distancia 
y  doctorado en Ciencias de la 
Educación (Barrios, 2011). 
En 2012 se debatieron propuestas 
de evaluación y acreditación 
programas académicos. Se buscaba 
atemperar contenidos curriculares 
programas formación que respondan 
a principios establecidos por 
el bloque regional: solidaridad, 
complementariedad, y educación 
con calidad y pertinencia (Oficina de 
Convenios y Cooperación, Gobierno 
Bolivariano de Venezuela, s/f). 

Acuerdo reconocimiento  títulos o 
diplomas de educación superior 
benefició a 14.000 estudiantes 
educación superior para 2009 (Muhr, 
2010).
Currículo común Nicaragua fue 
acompañado por transformación 
currículo nacional durante 
2007-2008; participaron 17.000 
nicaragüenses (Muhr, 2010). 
Normativas curriculares generadas 
por consultoría regional, como  
concepto de educación integral, 
integrados a política nicaragüense 
(Muhr, 2010).

Se concreta en 2012 red de 
investigadores en educación durante 
primer seminario de educación 
comparada. 

Grupo de trabajo Evaluación y 
Acreditación unifican criterios 
elaborar sistema de acreditación y 
evaluación.  

ReFLexiONeS FiNALeS
Este trabajo presentó el proceso de construcción del modelo emergen-
te de política social educativa para la región y su puesta en práctica 
como parte de los procesos de integración regional del alba-TCP. El 
mismo responde a la pregunta sobre qué tipo de educación, para qué 
sociedad y qué región, en el que es indispensable reconocer el carác-
ter histórico y político de esa relación. los elementos que sustentan 
el Proyecto Grannacional de alba-TCP Educación representan una 
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nueva forma de regionalismo denominado “de tercera generación”. 
Este se fundamenta en la construcción e implantación de objetivos 
educativos que son contestatarios a los objetivos educativos tradicio-
nales que priorizaban la política neoliberal.

El proyecto educativo como paradigma de una política social re-
gional emergente —basada en la cooperación, complementariedad, 
solidaridad y educación con calidad y pertinencia, aunque en proceso 
de construcción— tiene la capacidad de orientar un proceso de trans-
formación; mediante la creación de espacios para la acción apoyado 
en un modelo responsivo al desarrollo y a los derechos humanos. Más 
aun, tiene que ver con la articulación de derechos sociales que pueda 
propiciar legislación y mecanismos institucionales efectivos para em-
poderar a los ciudadanos y de ese modo éstos exijan a sus gobiernos. 

la reciprocidad incorporada en el alba-TCP de Educación ha 
resultado en iniciativas y acciones emergentes concretas en el campo 
de la política social unificadas y discursos, que se mueven en dirección 
a atender las injusticias históricas a través de américa latina y el Cari-
be. El retorno a la priorización de la cuestión social —al ubicarla como 
dimensión estratégica de la construcción de consensos políticos, fuera 
del marco de la economía— plantea nuevos desafíos para la inédita 
vinculación que se está forjando entre los Estados, los movimientos 
sociales y la ciudadanía en general en la región. la promoción de es-
tos acuerdos en el contexto de la integración regional colabora en el 
fortalecimiento de los diversos aspectos del sistema educativo de cada 
país y de la región en general.

“la integración regional es tanto un desafío como una oportuni-
dad. Desafío debido a que siempre existe el riesgo de quedar bajo la 
sombra de otro sistema más consolidado, pero también abre la posi-
bilidad de maximizar los recursos, mejorar los sistemas y fortalecer la 
región frente a otras regiones. [...] Una región fortalecida y autocen-
trada puede participar de la integración mundial en mejores condicio-
nes que cada país por separado” (Villanueva, 2010: 100). El Proyecto 
Grannacional alba-TCP Educación está en diversas etapas de madu-
ración y sus desarrollos todavía no han sido evaluados suficientemen-
te en su verdadera novedad y repercusiones potenciales en la región.

aún cuando estas experiencias educativas únicas marcan una 
renovación en la agenda de problemas y los modos propuestos para 
resolverlos, este giro necesita consolidarse. Presentamos algunos de 
los desafíos que, desde nuestro análisis, condicionan la política social 
regional de educación y algunos de los ejes por los cuales necesitan 
pasar las transformaciones necesarias  de cara a convertir lo emergen-
te en la consolidación de una política social regional. nuestro análisis 
revela que existen brechas y la necesidad de generar una agenda de in-
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vestigación y de construcción de capacitación futuras respecto a esta 
emergente política social.

En términos generales, es necesario construir una agenda inves-
tigativa para extender y ampliar el conocimiento acerca de las dimen-
siones de la política social educativa de alba de integración regional 
de forma comprensiva. Se requiere llevar a cabo ejercicios evaluativos 
que permitan una evaluación de la medida en que las formaciones 
descritas se están moviendo en dirección a una dimensión regional 
genuina de redistribución social, regulación social y derechos sociales 
(Deacon, Macovei, langenhove y Yeates, 2010).

además, debe examinarse en mayor detalle el funcionamiento en 
la práctica de los arreglos de esta política social regional de educa-
ción. Es decir, resulta necesario llevar a cabo futuras investigaciones 
que examinen las fuerzas y procesos que llevan a la implantación de 
acuerdos específicos de la política social regional de educación. Debe 
profundizarse la historización de los procesos y prácticas de la in-
tegración regional con una dimensión social que hemos iniciado en 
este análisis, lo que ayudaría a contextualizar la emergencia de esta 
política social y profundizar nuestro entendimiento de las condicio-
nes políticas, sociales, económicas y culturales, así como las fuerzas y 
dinámicas que impulsan estos procesos. 

También hace falta llevar a cabo estudios de comparación de la 
efectividad de modelos y los modos particulares de gobernanza regio-
nal social en términos de asuntos clave de política social identificados 
en este trabajo. Sería necesario desarrollar un conjunto de indicadores 
de política social comparable para cada uno de los países que parti-
cipan de esta política social regional educativa. actualmente, y según 
nuestro análisis, no solo se carece de tales datos sino que tampoco son 
sistemáticamente recopilados. 

Un componente clave de futura investigación eventualmente ten-
dría que desarrollar un conjunto de datos socioeconómicos de base que 
incluyan gastos y transferencias pertinentes a la política social de educa-
ción que se está implantando, al interior y entre los países de la región, 
entre otros, y un conjunto de indicadores apropiados para poder cap-
turar el progreso tangible y efectivo hacia esta política social regional.

Finalmente, las iniciativas de la política social de educación de 
alba-TCP son dialécticas, ideas y prácticas enraizadas en las escalas 
locales que interactúan con las nacionales y regionales. aún así, la 
implantación de estas iniciativas no deja de ser complicada y con-
testataria. Según lópez Cardoso y Strauss (2013), el tránsito hacia la 
descolonización en un mundo colonizado lleva en sí mismo la carga 
de la contradicción, por lo que no se debe esperar un proceso fácil ni 
libre de obstáculos.



105

Dagmar Guardiola Ortiz

BiBLiOGRAFÍA
alba-TCP 2004 en <http://alba-tcp.org/en/albatcp> acceso 7 de 

agosto de 2014.
acuerdo entre el Presidente de la república bolivariana y 

el Presidente del Consejo de Estado de la república de 
Cuba, para la aplicación de la alternativa bolivariana 
para las américas 2004 (la Habana, Cuba) en <www.
alianzabolivariana.org>.

acuerdo para la aplicación de la alternativa bolivariana para las 
américas y el Tratado de libre Comercio de los Pueblos 2006 
(la Habana, Cuba) en <www.alianzabolivariana.org>.

alba Educación/alba TCP 2010 “Fichas de Proyectos 
Grannacionales” alba Educación, en <www.alianzabolivariana.
org> acceso 11 de abril de 2013.

altmann borbón, Josette (ed.) 2011 “américa latina y el Caribe: 
alba: Una nueva forma de integración regional?” (buenos 
aires: FlaCSO/CealCi/Oirla/Teseo). 

arias Sosa, lianet 2013 “alba refuerza integración desde el 
ámbito social” en <www.alianzabolivariana.org> acceso 18 de 
julio de 2013.

barrios, Margarita 2011 “Proyectan Programa Grannacional alba-
educación” en <www.alianzabolivariana.org, margarita@
juventudrebelde.cu> acceso 8 de julio de 2013.

bossi, Fernando, r. s/f “alianza bolivariana para los Pueblos de 
nuestra américa. antecedentes Históricos de alba”, en <www.
alianzabolivariana.org> acceso 11 de abril de 2013.

briceño ruiz, José 2011 “El alba como propuesta de integración 
regional” en altmann borbón, Josette (ed.) 2011 América Latina 
y el Caribe: ALBA: Una nueva forma de integración regional? 
(buenos aires: FlaCSO/CealCi/Oirla/Teseo). 

CEPal, División de Estadísticas y Proyecciones Económicas , 
inE bolivia, OnE Cuba, inEC Ecuador, inECnicaragua, inE 
Venezuela y CariCOM Statistics Sub-Programe, Caribbean 
Community Secretariat (2010).

Estadísticas de alba-TCP 2010 “logros Sociales y alfabetización y 
Tasa de Escolaridad” en <www.alianzabolivariana.org> acceso 8 
de julio de 2013.

Deacon, bob, Maria Cristina Macovei, luk Van lagenhove and 
nicola Yeates (eds.) 2013 World-Regional Social Policy and 
Governance: New research and policy agendas in Africa, Asia, 
Europe and Latin America (london: routledge).



El AlBA-TCP: origEn y fruTo dEl nuEvo rEgionAlismo lATinoAmEriCAno y CAriBEño

106

Deacon, bob, Maria Cristina Macovei, luk Van lagenhove and 
nicola Yeates 2013 “Global social governance and world-
regional social policy, en Deacon, bob, Maria Cristina 
Macovei, luk Van lagenhove and nicola Yeates World-
Regional Social Policy and Global Governance New research 
and policy agendas in Africa, Asia, Europe and Latin America 
(london: routledge).

Declaración final de la primera reunion Cuba-Venezuela para la 
aplicación de la alternativa bolivariana para las américas” 2005 
(la Habana, Cuba) en <www.alianzabolivariana.org>.

Espina Prieto, Mayra 2011 En Valdés Paz, Juan y Mayra Espina 
(eds.) “Proyecto repensar américa latina”. América Latina 
y el Caribe: La política social en el nuevo contexto. Enfoques y 
experiencias, Vol. ii (Montevideo: FlaCSO/UnESCO).

Espinoza, Eugenio 2011 “El alba: Teoría y práctica de la 
integración” en altmann borbón, Josette (ed.) 2011 América 
Latina y el Caribe: ALBA: Una nueva forma de integración 
regional? (buenos aires: FlaCSO/CealCi/Oirla/Teseo).

informe sobre el proceso de integración regional, 2011-2012 SEla-
Sistema Económico Latinoamericano y de Caribe (Caracas: 
Secretaría Permanente) en <sela@sela.org>.

informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015 (OnU).
Hettne, bjom y Frederick Soderbaum 2000 “Theorising  the rise of 

regionness”. New Political Economy, Vol. V,  nº 3.
Kisnerman, natalio 2005 “El abordaje metodológico”. Pensar el 

Trabajo Social: Una introducción desde el construccionismo 
(buenos aires: lumen Hvmanitas).

leal Chacón, Eduardo 2013 “Twenty-first century socialism: a 
political and pedagogical act. Some keys to understanding”, 
en Muhr, Thomas (ed.) Counter-Globalization and Socialism in 
the 21st Century: The Bolivarian Alliance for the Peoples of Our 
America (london: routledge).

lópez Cardoso, Mieke T. a. y Jesse a. S. Strauss 2013 “From the 
local to the regional and back: bolivia’s Politics of decolonizing 
educacation in the context of the alba-TCP”.  Muhr, Thomas 
(ed.) Counter-Globalization and Socialism in the 21st Century: 
The Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (london: 
routledge).

Muhr, Thomas 2013 Counter-Globalization and Socialism in the 21st 
Century: The Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America 
(london: routledge).



107

Dagmar Guardiola Ortiz

Muhr, Thomas 2012 “(re)constructing Popular Power in Our 
america: Venezuela and the regionalization of revolutionary 
democracy”. alba-TCP. Third World Quarterly, Vol. 33 nº 2. 

Muhr, Thomas (forthcoming). “Counter-Hegemonic  
regionalism and Higher Education For all: Venezuela and 
the alba” Centre for Globalization, Education and Societies 
(bristol: University of bristol) en <http://www.bris.ac.uk/
education/research/centres/ges/post-doc-fellows/thomas- 
muhr/papers.html>.

Muhr, Thomas 2008 “Venezuela: Global counter-hegemony, 
geographies of regional development, and higher education 
for all”. Disertación Doctoral presentada en la Universidad de 
bristol.

Ocampo, Derrick  2013 “intra-regional integration in latin america 
and the Caribbean and the Missing Transpacific link”. Revista 
Andina de Estudios Políticos. Vol. iii, nº 1, en <http://www.
revistas.ojs.es/index.php/revistaestudiosandinos/index>.

Proyecto Grannacional de Educación Para los Pueblos de 
nuestra américa alba Educación s/f  Oficina de Convenios y 
Cooperación bolivariano. Gobierno de Venezuela, Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Superior.

riggirozzi, Pía 2012 “regionalism through social policy and policy 
action: rescaling responsibilities and rights” en <www.politics.
soton.ac.uk/profile,piariggirozzi>.

rivas, Orangel 2010 “Estrategia bolivariana de política social” en 
Valdés Paz, Juan y Mayra Espina (eds.) 2011 Proyecto repensar 
américa latina. América Latina y el Caribe: La política social en 
el nuevo contexto. Enfoques y experiencias Vol. 2 (Montevideo: 
FlaCSO/UnESCO).

rojas aravena 2012 “Escenarios globales inciertos: los desafíos de la 
CElaC” (San José: FlaCSO).

Saguier, Marcelo y brent, Zoe 2014 “regional Policy Frameworks of 
Social Solidarity Economy in South america”.

Uharte Pozas, luis M. 2008 “Política Social en Venezuela: Un nuevo 
Paradigma?” Memoria para Optar al Grado de Doctor (Madrid: 
Universidad Complutense). 

Valdés Paz, Juan y Mayra Espina 2011 “Prólogo, Política social y 
políticas publicas” en Valdés Paz, Juan y Mayra Espina (eds.) 
2011 Proyecto Repensar América Latina. América Latina y 
el Caribe: La política social en el nuevo contexto. Enfoques y 
experiencias Vol. 2 (Montevideo: FlaCSO/UnESCO).



El AlBA-TCP: origEn y fruTo dEl nuEvo rEgionAlismo lATinoAmEriCAno y CAriBEño

108

Villanueva, Ernesto 2010 “Perspectivas de la educación superior en 
américa latina: construyendo futuros”. Perfiles Educativos Vol. 
XXXii, nº 129.

Yeates, nicola and bob Deacon 2013 “Globalization, regional 
integration and social policy, en Deacon, bob; Maria Cristina 
Macovei; luk Van lagenhove y nicola Yeates. World-Regional 
Social Policy and Global Governance (london: routledge).

Yeates, nicola y bob Deacon 2013 en Deacon, bob; Maria Cristina 
Macovei; luk Van lagenhove y nicola Yeates. “Global social 
governance and world-regional social policy” en World-Regional 
Social Policy and Global Governance (london: routledge).



109

andrea califano*

LAS eMPReSAS GRANNNACiONALeS

AlgunAs notAs AclArAtoriAs

iNtRODuCCióN
El ECOalba-TCP “como una zona económica de desarrollo compar-
tido interdependiente, soberana y solidaria” (alba-TCP, 2012: art. 1) 
se ha vuelto el mayor objetivo del alba-TCP (entre otros, Solórzano 
Cavalieri, 2012; Muhr, 2013). El acrónimo ECOalba-TCP apareció 
por primera vez en febrero de 2012, año en que se celebró la Xi Cum-
bre presidencial de los miembros de la alianza en Caracas y el acuerdo 
para la constitución del espacio económico alba-TCP  (ECOalba-
TCP) fue firmado. luego, el 16 de julio de 2013, el acuerdo fue re-
gistrado en la alaDi, la asociación latinoamericana de integración. 
Uno de los elementos que interesaban especialmente a los gobiernos 
involucrados a la hora de la conformación de la región económica 
eran las empresas grannacionales (EGns).

algunos elementos complican la investigación en estos temas. 
Por un lado, la organización es joven y fue una novedad en el contexto 

* andrea Califano finalizó recientemente su maestría en Economía en la Universita 
Degli Studi Di Pavia, italia. Este capítulo está basado en su tesis llamada El Meca-
nismo Grannacional dentro del Paradigma ALBA: EL caso de las empresas granna-
cionales en el núcleo de ECOALBA-TCP. Estuvo varios meses en Cuba realizando 
trabajos de campo para su tesis.
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de estudios y prácticas sobre integración regional en américa latina.1 
Este es también el caso con la adopción del innovador instrumento, 
las EGns. Por otro lado, y en parte como consecuencia de su natu-
raleza particular, el material cuantitativo en la materia es escaso y 
está mal documentado. además, los países participantes –en muchos 
sentidos “subdesarrollados”– están involucrados en una variedad de 
proyectos relacionados con la transformación domestica de transfor-
mación social, muchas veces incurriendo en prueba y error, así agre-
gando ciertas incertidumbres, que también resultan en un aumento 
en la cantidad de dificultades para realizar investigaciones.2 El “efecto 
fuegos de artificio”3 –el lanzamiento de un gran número de proyectos, 
de los cuales solo unos pocos son puestos a prueba efectivamente —lo 
que caracteriza también a las EGns— complica aún más la cuestión.

En este contexto, la mayor parte de la literatura ha mantenido 
su atención en lo que el alba-TCP declara representar, muchas ve-
ces dando el salto lógico para considerar dichas aspiraciones como si 
fueran objetivos ya alcanzados (ver por ejemplo linares, 2013; Cole, 
2010). Una actitud similar se ha presentado también en estudios acer-
ca de los tipos de empresas sobre las que indaga este capítulo. incluso 
cuando la investigación ha tenido un mejor análisis y mejor informa-
ción, muchas veces no está sustentada por datos económicos; por el 
contrario, los académicos que provienen de los campos de la socio-
logía, la ciencia política, la geopolítica, la filosofía, han sido los más 
comprometidos hasta este momento en los estudios sobre el alba-
TCP, y esto se refleja en la naturaleza de dichos estudios. Posiblemen-
te, esto también tenga que ver con la relevancia y el significado del 
alba4: de hecho, su relevancia cuantitativa desde el punto de vista 

1 Hasta cierto punto, el alba-TCP es absolutamente sui generis: “no sería una exa-
geración decir que la fundación de ALBA inició una nueva era para investigaciones fu-
turas sobre regionalismo crítico. En lo que se refiere a su inusual estructura, dinámica 
popular y mecanismo innovador, el ALBA representa una gran excepción en la historia 
del regionalismo” (Gürcan, 2010: 24). El resaltado es mío. 

2 Estos proyectos –según el prestigioso académico brasileño Emir Sader—tienen 
de hecho que lidiar en primera instancia con la “reconstrucción del estado” luego 
de su debilitamiento inducido por regímenes autoritarios y recetas neoliberales en 
el último cuarto del siglo veinte (beasley-Murray et al., 2010: 6; ver también boron, 
2009: 51-52).  la necesidad de reconstrucción del estado y su aparato administrativo 
es una clave para comprender las dificultades para la investigación mencionadas. 

3 así definió Jorje Mario Sánchez esta dinámica en el curso de una conversación 
privada que sostuve con él en el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) 
(la Habana) el 12 de enero de 2014. 

4 no presentaré de manera extensiva la conceptualización del alba en la que me 
baso, la cual se basa  principalmente en los trabajos de luis Suárez Salazar. la idea 
fundamental es que el cuerpo institucional de la alianza, el alba-TCP, es parte de 
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de las características económicas duras es todo menos excelente. En 
cambio, su relevancia política –tanto la que tiene actualmente como la 
que podría alcanzar en un plano potencial– es considerada fundamen-
tal en américa latina y –incluso más notablemente entre nichos– en 
todo el mundo.5

Como se ha dicho con anterioridad, la creación de un área eco-
nómica6 se ha transformado en el principal objetivo de la alianza, el 
ECOalba-TCP, con relaciones de producción como núcleo. Esto en-
cuentra su motivo en la consideración de que la alianza debe enraizarse 
estructuralmente en relaciones económicas entre sus miembros, si es 
que desea sobrevivir la temporada política extraordinaria y efectiva-
mente perseguir sus objetivos, transformando los logros sociales ob-
tenidos hasta el momento –los cuales han encarado el estado de emer-
gencia social que caracteriza los países participantes – en vínculos de 
integración económica estructural capaces de favorecer el desarrollo 
integral de sus miembros. En este mismo sentido, como estamos atra-
vesando el décimo aniversario de la firma del primer acuerdo del alba, 
deberíamos realizar una evaluación de los resultados económicos –con-
trastar los principios y aspiraciones con los logros efectivos. Esto im-
plicará moverse entre los límites que dividen lo que fue propuesto en el 
marco del alba y lo realizado hasta este momento. asimismo, hay otra 

algo más amplio y menos formalmente instituido: el paradigma de integración y 
desarrollo, el “Paradigma alba”. Este concepto más difuso se despliega más allá del 
alba-TCP como institución, por ejemplo, al involucrar más países que aquellos que 
integran la alianza (Suárez Salazar, 2006; 2008; Suárez Salazar y Califano, 2014). 
Por consiguiente, sería mejor utilizar el nombre de la alianza “alba-TCP” cuando 
nos referimos estrictamente a la entidad institucional; cuando no es el caso, es más 
apropiado usar el término “alba”. 

5 no especifico las referencias porque la literatura está inspirada casi de forma 
unánime por la creencia de dicha relevancia política. Me parece interesante señalar 
–como ejemplo, entre los tantos en los que puedo pensar– que el significado políti-
co de la alba es tan importante –según uno de los académicos más reconocidos y 
serios que están investigando acerca del tema– que podría llegar a contribuir a la 
fundación de un nuevo acercamiento a la “internacionalización, mantenimiento de 
la paz e intervención” (Muhr, 2012). El ejemplo más reciente de esta actitud –aunque 
quizás no el más importante– es el compromiso del alba-TCP a la vanguardia del 
esfuerzo internacional para afrontar la epidemia de ébola, testificada por la Cumbre 
extraordinaria sobre el ébola llevada a cabo en la Habana el 20 de octubre de 2014, la 
cual condujo a un plan de acción para “apoyar decididamente a las brigadas médicas 
voluntarias especializadas en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias, del 
Contingente ‘Henry reeve’ de la república de Cuba, que laboran en países de África” 
(alba-TCP, 2014).

6 Prefiero el término “área económica” que “zona económica” ya que este último 
nos recuerda el concepto de “zona económica especial”. Sin embargo, como los do-
cumentos oficiales del alba-TCP  utilizan siempre “zona económica”, utilizaré am-
bos términos indistintamente.  
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línea significativa para otro objetivo de investigación, y es la tensión 
entre lo que fue propuesto y las posibilidades reales existentes. Por con-
siguiente, sería necesario un análisis exhaustivo de las potencialidades 
que tiene el proyecto, y las limitaciones que debe enfrentar7 –bajo la luz 
del desplazamiento del objetivo principal mencionado. Estos objetivos 
están obviamente fuera del alcance del presente artículo, el cual anali-
za, en cambio, sólo la conceptualización y el análisis de las empresas 
grannacionales. Sin embargo, los principios citados recaen de hecho en 
la base de este análisis más estrecho. En realidad, y la próxima cita tam-
bién resume lo dicho hasta ahora: “El interés en analizar los conceptos 
de las empresas y los proyectos grannacionales recae, por un lado, en la 
relevancia que estos instrumentos pueden tener en el desarrollo futuro 
del alba-TCP. Por otro lado, porque parecen atender a las preocupa-
ciones –expresadas por la academia militante– relacionadas con la acu-
mulación y el patrón de desarrollo necesario para establecer una base 
económica estable y sustentable para la alianza bolivariana. Claramen-
te, es una primera aproximación al intento de dar lugar a un modelo 
diferente, que ve la mayoría de los experimentos que actualmente están 
intentando alcanzar los objetivos que aún quedan por realizar. Si aña-
dimos a esto la falta de información esencial, resulta difícil realizar una 
evaluación exhaustiva.”8 (benzi, 2012: 156)9.

Este artículo pretende realizar una aclaración sobre las caracte-
rísticas de las empresas grannacionales, empezando por los documen-
tos oficiales del alba-TlC y las declaraciones políticas, aunque ire-
mos más allá de estas. En la primera parte, versa sobre la presenacion 

7 las interpretaciones erróneas de la necesidad del análisis son más frecuentes 
entre los académicos que están comprometidos con el proyecto o que simpatizan 
con él: según mi punto de vista, lo que destaco como una línea de investigación a 
ser transitada debería ser concebida de la misma manera por aquellos intelectuales 
cuyo trabajo busca brindar ayuda política o material a los países comprometidos 
con el alba. Sin embargo, frecuentemente están preocupados por la promoción de 
la alianza con una actitud que, si no es acrítica, tiende a silenciar los defectos, las 
debilidades y las limitaciones. Por supuesto que este aspecto también involucra –en 
la dirección opuesta– a los autores que se oponen al alba. Sin embargo, representan 
una literatura con mucho menos desarrollo, posiblemente porque los que se oponen 
consideren que ni siquiera vale la pena tratar el asunto.

8 la actitud que he adoptado intenta ser consistente con aquellas preguntas reali-
zadas por absell para estimular mayores desarrollos en la  literatura sobre el alba-
TlP. Por ejemplo: “en general, las investigaciones sobre el alba-TCP está falta de 
validación empírica. Hemos estado aprendiendo sobre las instituciones de las ‘em-
presas grannacionales’, pero ¿sabemos algo acerca de su aplicación? Concretamente, 
¿cómo han contribuido los proyectos de desarrollo del alba-TCP al bienestar de los 
ciudadanos de los países miembros?” (absell, 2012: 91).

9 las traducciones son mías (n. de la T.)
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de lo que sería el funcionamiento económico de este tipo de empresas; 
en la segunda parte, propongo un esquema jurídico esencial formali-
zado, también proponiendo algunos elementos para la distinción de 
estas empresas de otras similares. luego, seguirá un intento de infor-
me –parcial- sobre las empresas grannacionales existentes. 

LA eStRuCtuRA eCONóMiCA y eL FuNCiONAMieNtO  
De LAS eMPReSAS GRANNACiONALeS
a continuación daré algunas impresiones acerca de la estructura se-
gún la cual las EGns deberían funcionar, para así llegar a un esbozo 
del modelo de funcionamiento de las EGns.10 

Como queda claro a partir de la lectura de los documentos del 
alba-TCP, las EGns fueron ideadas en oposición a las compañías 
transnacionales; la ambición –compartida entre los gobernantes per-
tenecientes al alba-TCP– es generar empresas capaces de confron-
tar las compañías transnacionales (CTns). la confrontación con las 
CTns tendría que ser intentada necesariamente a través de la creación 
de firmas capaces de operar en el medioambiente de un sistema eco-
nómico que en muchos sentidos se extiende de manera transnacional 
(robinson, 2008). la forma principal en que esto sería realizado fue 
la identificación de cadenas productivas que son transversales a los 
territorios nacionales dentro del alba-TCP; las EGns –compañias 
públicas cuyos dueños son dos estados o más–, desplegándose más 
allá de las fronteras, ocuparán –según las intenciones de los líderes de 
la alianza– esas cadenas o generarán nuevas cadenas de valor que se 
desarrollarán muy posiblemente dentro de la región. 

Es necesario acentuar el hecho de que las EGns no están pensa-
das para monopolizar las cadenas de valor en de los países participan-
tes. En cambio, buscan tener cierta influencia sobre firmas privadas 
(particularmente las pequeñas, que son las que predominan en los 
estados miembro),11 para poder explotar su capacidad productiva y –
más importante– involucrarlas en las cadenas transnacionales de pro-
ducción y, por lo tanto, en el proyecto alba. incluso en este aspecto, 
su rol es similar a aquel que realizan las CTns, descriptas en el manual 
esencial de economía de Dicken como una estimulante y compleja red 
de relaciones con otras miles de firmas, siendo estas transnacionales 
y domésticas, grandes y pequeñas, públicas y privadas (Dicken, 2011: 

10 Para decirlo brevemente, como una vez me dijo el economista cubano lázaro 
Díaz, “una de las mayores falacias de las empresas grannacionales es que no sabemos 
qué son” (conversación sostenida en la Facultad de Economía de la Universidad de la 
Habana el 9 de enero de 2014). intento contestar esta pregunta. 

11 Cuba da un paso al costado en este asunto.
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430). Por la posible similitud entre las dinámicas activadas por las 
CTns y las EGns, debemos destacar que, por un lado, en el caso de las 
CTns, las firmas locales que aparentemente operan en áreas geográfi-
cas restringidas pueden quizás estar en realidad conectadas a la pro-
ducción global a través de las CTns (Dicken, 2011: 430); sus intereses 
estarán entonces atados a aquellos que robinson llamó de clase capi-
talista transnacional, aunque no pertenezcan a ella (robinson, 2004). 
Por otro lado, las EGns buscan movilizar la mayor parte de las socie-
dades, incluyendo la mayor parte de los sectores productivos, alrede-
dor de cadenas transnacionales que no están sometidas a la dirección 
de compañías extranjeras, y –hablando en términos generales– que no 
están atadas al proceso, al proyecto, a los intereses y a la evolución del 
capitalismo global. En cambio, esas cadenas se articularían alrededor 
de compañías, proyectos e intereses promovidos por los estados según 
los principios del alba, es decir, dentro del “Paradigma alba”. la 
idea es apoderarse del control que está en el campo de las CTns, y dár-
selo a los gobiernos; aun poniendo en práctica mecanismos similares 
y, hasta cierto punto, un circuito de acumulación similar: al menos en 
lo que respecta a su naturaleza geográfica transnacional. 

representé las características de las EGns en el Diagrama 1. Em-
pecé a pensar en la elaboración de este modelo desde que me crucé  
con uno similar realizado por aponte García (aponte García, 2011).  
Ella dibujó su modelo para enfatizar la característica recién señalada: 
aunque puede ser que los únicos dueños de las EGns sean estados, 
las empresas tienen como objetivo principal: “servir como empresas 
líderes que controlan y coordinan la cadena de producción-distribu-
ción. antes del proceso (downstream), el involucramiento y el control 
del gobierno garantiza el acceso a los recursos. Después del proceso 
(upstream), el involucramiento y el control del gobierno en la redistri-
bución garantizan el acceso al consumo. En el procesamiento y dis-
tribución, las empresas privadas, mixtas y publicas participan y están 
integradas en redes y cadenas de producción.” (aponte García, 2011: 
189-190; el resaltado es mío). El último elemento está bien enfatizado 
por el anillo central de la cadena representado en el Diagrama 1: cuan-
do se trata del procesamiento y distribución de los bienes, las EGns 
están habilitadas –o, más bien, obligadas– a asociarse con empresas 
privadas y mixtas, y con cooperativas. la razón es la búsqueda de 
la inclusión más amplia de fuerzas productivas. Y es consistente con 
esta característica general de un medioambiente económico: “Pode-
mos pensar que los lugares, a cualquier escala geográfica, tienen una 
ecología organizacional: […] una mezcla de firmas y partes de firmas, 
grandes y pequeñas, viejas y nuevas, extranjeras y locales, conectadas 
a través de circuitos y redes de producción extendidos geográficamen-
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te” (Dicken, 2011: 430). las EGns deben insertarse en esta ecología, 
según el intento de enraizamiento de la alianza, como lo señala tam-
bién la Encuesta de Coordinación económica alba-TCP: “el objeti-
vo central de los países del alba es generar capacidades estructurales 
dentro de sus territorios y alcanzar interrelaciones a nivel regional. Con 
capacidades estructurales nos referimos a la provisión de bienes y ser-
vicios que deben ser provistos necesariamente por el estado, y que, 
en este rol, generan las condiciones básicas para la competitividad 
de las empresas nacionales privadas, siendo de naturaleza capitalista 
o dando forma a las economías populares y solidarias” (alba-TCP, 
2013). Esta actividad estimulante no es sólo una necesidad económica 
–donde las EGns están destinadas a ser capaces de explotar y generar 
efectos a escala y de aprendizaje– sino también una forma de alcanzar 
un amplio compromiso popular al proyecto alba. 

Diagrama 1
El funcionamiento de las empresas grannacional

Fuente: mi elaboración, a partir de Aponte García, 2011: 189.

Como está explicado en la imagen, una determinada EGn debería es-
tirarse para cubrir una cadena productiva –extendida transnacional-
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mente– desde el momento de la distribución de los recursos –antes 
del proceso (downstream)– hasta el momento del consumo –después 
del proceso (upstream). Estos extremos de la cadena productiva deben 
ser controlados por los gobiernos, para garantizar el objetivo social 
de la empresa para el cual ha sido creada. Por un lado, el acceso de la 
EGn a los recursos es impuesto por los gobiernos según un objetivo 
“superior” de abordar las necesidades de la población. Esto debería 
ser llevado a cabo a través de algún tipo de planificación –como indica 
claramente en los documentos oficiales– contemplando asimismo la 
posibilidad de subsidios y expropiaciones; la planificación involucra 
un amplio rango de alcance de los elementos de control y regulación  
aplicados a la empresa y al medioambiente en que actúa. En el otro 
extremo de la cadena, la búsqueda del objetivo social está garantiza-
da, nuevamente por la mano del estado, cuando los productos deben 
llegar a los consumidores. los habitantes de la región son considera-
dos como destinatarios legítimos del legado regional.  Es más, esto es 
considerado un derecho humano fundamental, y por lo tanto no está 
inscripto en la lógica capitalista de ganancia; aquí, emerge la función 
social de las EGns y su conexión con las reformas sociales que busca 
la alba. Entonces, su producción debe estar dirigida al consumo final 
o industrial local –o aquello de otros países involucrados- sin importar 
ninguna otra consideración económica, y el precio que cobran debe 
ser “justo”. Sin embargo, esto debe ser realizado –y “no es una tarea 
fácil, aunque tampoco imposible de lograr” (alba-TCP, 2008) – pre-
servando la rentabilidad (la cual es prevista, según mis suposiciones, 
debido a la necesidad de que los ingresos excedan los costos), y la auto-
sustentabilidad, es decir, sin el uso de fondos públicos irrecuperables.

Si la empresa es exitosa en cuanto a rentabilidad y auto-susten-
tabilidad, estará habilitada para proceder más allá del consumo local 
hacia la acumulación de capital: como se dijo anteriormente, las ga-
nancias serán invertidas en programas sociales o reinvertidas en la 
firma. además, será posible estará permitido exportar: primero hacia 
el alba-TCP o países regionales, pero también hacia mercados extra-
regionales. Es así que la exportación no es el objetivo principal ni final 
de la empresa –ni, de manera consistente, del sistema económico na-
cional como conjunto. al contrario, como lo señala la línea disconti-
nua en el diagrama, es sólo una posibilidad en el caso de que los otros 
objetivos ya se hayan alcanzado. Y considero que vale la pena subra-
yar que: las exportaciones no son la base del proceso de acumulación 
productiva –las dos flechas son diferentes. Por supuesto, esto es para 
señalar el patrón de desarrollo que buscan los países del alba, el cual 
no está basado en exportaciones, por lo cual no está previsto que haya 
crecimiento a partir de las exportaciones.  
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uN MODeLO De LA eStRuCtuRA JuRÍDiCA  
De LAS eMPReSAS GRANNACiONALeS
Esta sección está dedicada al análisis del modelo jurídico de las empre-
sas grannacionales: resulta interesante investigar la organización jurídi-
ca que se supone que estas empresas deberían alcanzar. Primero porque 
no sólo –según mi conocimiento– no hay ningún artículo en inglés sobre 
el tema; sino también porque el enraizamiento de las relaciones eco-
nómicas desarrolladas dentro del alba debe estar basado también en 
instituciones jurídicas. Esto nos ayudará a ir más allá de la dependencia 
de acuerdos políticos. además, la falta de un análisis de la arquitectura 
jurídica de las EGns –que caracteriza casi toda la literatura– lleva a una 
serie de errores y malentendidos que podrían evitarse. Con esta sección, 
agrego un análisis jurídico –a pesar de los simplificado y conciso que 
puede parecer– a la investigación económica sobre el funcionamiento 
de las EGns, para así evitar imprecisiones (como aquellas relacionadas 
con Petrocaribe12 o empresas simples mixtas dentro de la categoría de 
EGns). no me traslado de un interés capcioso hacia una clasificación 
estéril; al conocer los elementos absolutamente novedosos incorporados 
por el concepto de las empresas grannacionales, el objetivo es clarificar 
cuáles son estos elementos, qué diferencia a estas empresas de otras 
de tipo más tradicional. En una palabra, dejarnos ver por qué vale la 
pena crear una nueva categoría para tener dónde colocaras, en vez de 
incluirlas dentro de aquellas categorías ya consolidadas, como aquella 
de empresas mixtas. En consecuencia, señalaré los elementos jurídicos 
más significativos de las EGns más avanzadas según el preciso informe 
realizado por Solórzano Cavalieri (Solórzano Cavalieri, 2012). 

Para comenzar, vale la pena citar extensivamente: “El desafío ju-
rídico que enfrentan las empresas grannacionales en su constitución 
es extremadamente complicado. no sólo tienen un propósito final 
que aún no fue conceptualizado y dependen de un tratado ‘constitu-
cional’ –el TCP– que aún no ha sido acordado y que tendrá que ser 
adaptado a las constituciones de los países que suscriben. además 

12 Petrocaribe es independiente formalmente del alba-TCP, aunque está íntima-
mente conectado a la alianza: daré solamente un par de ejemplos entre muchos que 
podrían darse en la relación entre las dos instituciones formalmente separadas. En la 
página web oficial de Petrocaribe, donde están declarados los principios de la organi-
zación, leemos: “Esta iniciativa representa una semilla para la transformación de las 
sociedades latinoamericanas y caribeñas, como parte de la siembra del alba (alterna-
tiva bolivariana para los Pueblos de nuestra américa), siguiendo los ideales del liber-
tador Simón bolívar, por la construcción de una gran nación.” (página web oficial de 
Petrocaribe). En la declaración política de la Vi Cumbre del alba-TCP, leemos: “bajo 
los principios de alba, el acuerdo de Petrocaribe ha experimentado una consolida-
ción efectiva […].En este sentido, los jefes de estado del alba reconocen el éxito de la 
reciente iV Cumbre de Petrocaribe efectuada en Cuba.” (alba-TCP, 2008b).
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implica la creación de personalidades jurídicas cuyo modelo y ca-
rácter, por su condición de ‘políticas’, no están contemplados en los 
sistemas jurídicos de los estados miembros, ni en un tratado consti-
tutivo de la ‘alianza’ de la cual provienen, o en un tratado constitu-
cional de su concepto, ni están comprendidas en las normas jurídicas 
compartidas por los países que formaran estas empresas” (Solórza-
no Cavalieri, 2012: 95). además: “la legislación vigente fue tomada 
como base; después, lejos de estar estas empresas en contrapeso de 
las compañías transnacionales, como es declarado en los documen-
tos alba-TCP, se han desarrollado según los modelos jurídicos de la 
concentración empresarial o de las compañías transnacionales pú-
blicas” (Solórzano Cavalieri, 2012: 229). Entonces estamos enfrente 
de un concepto político, que carece de una base jurídica, y está en-
tonces atado a la voluntad política y no enraizado en las relaciones 
estructurales del estado; no lo está en términos jurídicos, olvidémo-
nos de los económicos. Sin embargo, leemos en el siguiente párrafo 
que, a pesar del terreno difuso sobre el que se erigen, las EGns están 
brotando –al menos como proyectos– en cualquier campo donde su 
presencia es percibida como necesaria para la institución progresiva 
de la zona económica de desarrollo compartido, el ECOalba-TCP. 
Fuentes oficiales testifican acerca de la existencia proyectada de 13 
EGns insertadas, junto con otros 25 proyectos grannacionales,13 en 
14 campos de acción. 

la investigadora venezolana Solórzano Cavalieri, quien también 
fue funcionaria en el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, 
llevó a cabo una meticulosa investigación a través de todas las gacetas 
oficiales de la república bolivariana de Venezuela desde 2004 hasta 
2012. Para esta sección jurídica, haré uso de su trabajo, el cual está 
basado en EGns que están entre aquellas 13 que se supone que están 
funcionando. Ellas son: 

a. Empresa Grannacional de Pesca y acuicultura

b. Empresa Grannacional de Manufactura, Ciencia y Tecnología 

c. Empresa Grannacional de Producción agroalimentaria

d. Empresa Grannacional de Producción de Café

Estas son las EGns que la autora citada considera las más avanzadas; 
como su informe es de junio de 2012, lo he actualizado con los últi-
mos desarrollos, los cuales se relacionan mayormente con la última 

13 Debemos tener en cuenta que cada EGn debería salir de un proyecto grannacio-
nal, pero no sucede de forma inversa.
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EGn de la lista.14 El primer elemento en el que debemos poner énfa-
sis es en el hecho de que todas estas EGns son de hecho bilaterales, 
cada una de ellas está compuesta entre Venezuela y otro miembro 
del alba-TCP, lo cual refleja el radio regional orientado según la es-
tructura comercial y el increíble tamaño de la economía venezolana. 
Como se ha dicho anteriormente, la EGn de Producción de Café es la 
más desarrollada en su estructura jurídica, ya que es la única entre 
las analizadas por Solórzano cuyo estatus ha sido firmado: en conse-
cuencia, es la única que existe efectivamente, ya que todas las otras 
EGns mencionadas no funcionarán realmente hasta que se apruebe 
su estatuto social. Me dedicaré a ella más tarde, debido a que las dis-
posiciones estatuarias están inextricablemente relacionadas con las 
características económicas, las cuales no están dentro del alcance de 
la presente sección. además, será interesante verificar hasta qué pun-
to el ejemplo concreto del estatuto difiere, de hecho, de la estructura 
jurídica general presentada aquí. 

Sin tener que lidiar con la estructura jurídica de cada uno de ellos, 
delinearé brevemente los elementos compartidos para así llegar a un 
modelo jurídico para las EGns. Todas comprenden instituciones jurí-
dicas diferentes: la gestión de la empresa se confía a una comisión in-
tergubernamental (una suerte de consejo de los ministros competentes 
o funcionarios de los estados involucrados), que no tiene personalidad 
jurídica. Por otro lado, otras instituciones jurídicas incluidas en la es-
tructura de las EGns tienen ese estatus: se constituyen ellas mismas 
como empresas que están en conformidad con las leyes del país donde 
están localizadas. El proceso de toma de decisión sigue las reglas del 
consenso; como consecuencia, la parte del capital social no influirá en 
el proceso.15 Sin embargo, en todos los casos se ha establecido que las 

14 lamentablemente, no contamos con otras fuentes confiables. Es realmente la-
mentable que incluso una investigadora y funcionaria venezolana –justo en el centro 
del proyecto alba– esté obligada a confiar en dicho material “improvisado” ya que 
los gobiernos relacionados no facilitan material e información acerca de las EGns a 
los investigadores, quienes, en cambio, tienen un papel importante en la definición 
del camino a seguir. Por este mismo motivo, a pesar de la naturaleza provisional e 
incompleta del presente informe, creo que tiene cierta relevancia, ya que ayuda a 
entender lo que sucede en la vanguardia, para así intentar evitar al menos los errores 
más serios a la hora de analizar el tema.

15 “En consecuencia, [...] el control real dentro de las EGns es ejercido de manera 
conjunta por los estados participantes. Esto genera un vacío jurídico que –si no se 
esclarece a través de la institución de normas de forma deliberada– podría causar 
resultados dañinos en el caso de disputas laborales o mercantiles, entre otros tipos 
de disputas” (Solórzano Cavalieri, 2012: 149). En términos generales, es un modelo 
jurídico que parece confiar por completo en el compromiso político compartido de 
los gobiernos involucrados. 
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acciones del país donde la empresa está localizada deben ser al menos 
el 51% de ellas. la excepción a esta regla es la EGn de Producción 
de Café: el resto de las EGns más o menos desarrolladas anticipan la 
creación de una firma en cada uno de los países participantes, sujetas 
a la dirección total de la comisión intergubernamental; en cambio, en 
este caso, la comisión de los estados regulan una empresa VEnEDOM 
S.a.– fundada en Venezuela (el 51% pertenece a este estado, el 49% a 
Dominica), la cual es dueña (100%) de una empresa que está en Domi-
nica que es totalmente extranjera para este último país.  

Diagrama 2
Un modelo de la estrucutra juridical de las empresas grannacionales

Fuente: mi elaboración, a partir de  Solórzano Cavalieri, 2012.

la última particularidad está destacada por la línea de puntos; por su-
puesto, la firma que pertenece a la EGn, fundada en el estado b (Domi-
nica) –que es extranjera a ese estado– obtiene su personaría jurídica de 
acuerdo la legislación del estado b. En cambio, el esquema adoptado 
para las EGns por lo general implica que el país que tiene la mayoría 
de las acciones es también el estado con cuyas leyes la empresa debe 
cumplir. Esta arquitectura tiene en su centro la intención crucial de 
preservar la soberanía nacional sobre aquellas firmas que operan en un 
el territorio de un estado determinado; una actitud absolutamente con-
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sistente con los principios que respaldan el “Paradigma alba” y con la 
postura de oposición tomada frente a las compañías transnacionales. 

la creación de cada EGn se decide a través de un tratado inter-
nacional, seguido de una compilación del estatuto de la firma donde 
se señaliza la realización efectiva de la empresa y el comienzo de sus 
actividades. En el caso de la Empresa Grannacional de Producción 
agroalimentaria, el acuerdo rastrea de manera extensiva objeto, pro-
pósitos y alcance; también se ocupa del modelo jurídico, su mecanis-
mo de financiamiento y las normas para la elaboración de su estatuto. 
En consecuencia, valdría la pena delinear brevemente el acuerdo mar-
co para la constitución de la Empresa Grannacional de Producción 
agroalimentaria, según aparece en el Gaceta Oficial 39.719 (22 de julio 
de 2011) de la república bolivariana de Venezuela (república boli-
variana de Venezuela, 2011b). antes que nada, dice que el objetivo de 
la empresa es: “Contribuir en el desarrollo de las partes [Venezuela y 
bolivia] y garantizar su seguridad y soberanía alimentaria, a través de 
producción, procesamiento, intercambio, distribución y comercializa-
ción de diferentes productos y bienes alimenticios” (república boli-
variana de Venezuela, 2011b: art. 1). Este será perseguido a través de 
los siguientes instrumentos: la producción agroalimntaria actual será 
potenciada, tanto para el suministro interno de cada pais como para el 
posterior intercaambio de excedentes. al mismo tiempo, se explorará 
un campo potencial para la inversion de recursos en el sector de las dos 
partes contratantes. 

Creo que vale la pena hacer énfasis en algunos instrumentos 
descritos en la Gaceta Oficial: primero que nada, la EGn “desarro-
llará programas que busquen el perfeccionamiento de la productivi-
dad, para el beneficio de los micro, pequeños y medianos producto-
res, a través de la provisión de asistencia y entrenamiento técnicos” 
(república bolivariana de Venezuela, 2011b; el resaltado es mío). 
Esto es de una relevancia espectacular por el intento de las empre-
sas grannacionales por involucrar a las firmas pequeñas y medianas 
a las cadenas de produccion regionales. Por el mismo motivo, otra 
viñeta recomienda la promoción del surgimiento de asociaciones de 
productores, para que sean capaces de construir redes productivas. 
los últimos elementos enfatizados también son consistentes con la 
tabla sobre el funcionamiento de las EGns provista (ver Diagrama 
1), donde las firmas privadas (y mixtas) están presentes en la parte 
central de la cadena de produccion que va desde la extracción de los 
recursos hasta el consumo. Para fortalecer la cadena productiva, la 
EGn: “promocionará la investigación en tecnología y el intercambio 
entre los productores de los estados contratantes y entre las varias is-
ntituciones científicas de ambos estados, en el sector de la industria y 
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producción agroalimentaria”16. Esto también es significativo en lo que 
respecta al difuso concepto de la ventaja cooperativa: frecuentemente 
aparece en documentos oficiales y declaraciones políticas del alba, 
frecuentemente considerado en la literatura como fundamental para 
lo que llamo el “Paradigma alba”, aunque definido vagamente. la 
ventaja cooperativa debería ser el elemento clave para resolver las 
presiones que surgen de los objetivos encontrados que persiguen los 
estados participantes: la especialización según las fortalezas de cada 
estado debe ser acompañada con un desarrollo integral del aparato de 
producción de cada estado; es más, esto debe ser realizado para poder 
superar las asimetrías existentes entre los países. En consecuencia, en 
vez de competencia, las relaciones entre los estados debe estar inspi-
rada por la voluntad de acumular capacidades, potencialidades y re-
cursos de manera cooperativa, para así poder garantizar una ventaja 
completa para los países participantes, es decir, la ventaja cooperativa 
del alba-TCP frente a otros bloques regionales, poderes nacionales, y 
compañías transnacionales. Eso es consistente con la atribución que 
se le hace al área económica de tener un “desarrollo compartido”, y 
el principio establecido de buscar complementariedad en vez de com-
petitividad. aunque la ventaja cooperativa debería ser un principio 
básico de todo el alba-TCP, el concepto nunca ha sido definido –sino 
vagamente– por las elites políticas que lideran la alianza, ni ha sido 
analizado con cuidado en la literatura. Sin embargo, algunos autores 
nos proveen de ciertas ideas útiles sobre la ventaja cooperativa: entre 
ellos, Muhr y Katz (Muhr, 2011; Katz, 2006). la acumulación de inves-
tigación tecnológica adquiere una importancia particular en el caso 
de estados subdesarrollados como aquellos que comprende el alba-
TCP, y tiendo a reconocer la ventaja cooperativa –aunque esté definida 
vagamente– en el centro del funcionamiento de todo el “Paradigma 
alba” y –más concretamente– de las EGns. Según esto, la cadena 
productiva tiende a ser regional, es decir, compartida entre los estados 
que forman parte de una determinada EGn –y virtualmente dentro 
de todo el alba-TCP y entre cualquier estado sujetos al “Paradigma 
alba”. Esto también se muestra en otros principios que creo que vale 
la pena resaltar: por un lado los excedentes deben ser dirigidos, “en 
la proporción que se crea adecuada, al intercambio17 y/o comerciali-

16 Esta y el resto de las citas pertenecientes a este documento –si no se especifica de 
otra manera– son tomadas del artículo 2.

17 la palabra en español es “intercambio”; considerando que el término está acom-
pañado de “comercialización”, sospecho que se refiere al comercio compensado, que 
es en realidad uno de los puntos de los principios de Comercio Justo según su defini-
ción en el “Paradigma alba”.
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zación con el fin de satisfacer las necesidades de los países miembro 
del alba-TCP”. Por otro lado, y más significativamente si nos preo-
cupamos por las relaciones de producción  y la consolidación de las 
relaciones económicas estructurales entre los países, sabemos que la 
EGn de Producción agroalimentaria propone dentro de sus objetivos: 
“la creación de subsidiarios dentro de los estados miembro del alba-
TCP, con el fin de desarrollar cadenas de producción”. 

El texto del acuerdo se explaya en la enumeración de los objeti-
vos genéricos a los que una EGn debe aspirar, como: la elaboración 
de proyectos para el mejoramiento de los sistemas productivos de 
ambos países; la promoción del desarrollo productico respetando el 
medioambiente y la cultura de cada población; la organización de 
otras actividades industriadas relacionadas con el mismo objetivo. 
Y detalla también indicaciones relacionadas con el financiamiento 
de la EGn, considerando la nueva arquitectura Financiera regional 
apoyada en el marco de trabajo de la alba: el artículo 3 especifica 
que la EGn debe priorizar las operaciones financieras disponibles 
del banco de la alba, y de otras instituciones inspiradas por los 
mismos principios. 

LAS eMPReSAS GRANNACiONALeS eN COMPARACióN  
CON OtRAS iNiCiAtiVAS y tiPOS De eMPReSAS PúBLiCAS

El rastreo del boceto jurídico de las EGns no puede dejar de 
lado algunas consideraciones acerca de cómo se relacionan con 
otros tipos de empresas públicas. no me extenderé mucho en este 
asunto, aunque hay algunas distinciones importantes que debemos 
hacer debido a que comprobé que hay mucha confusión y falta de 
precisión en la literatura.  Parte del malentendido es causado direc-
tamente por los documentos oficiales del alba-TCP, o por tratados 
constitutivos de las empresas que no son EGns –aunque en algu-
nos casos buscan convertirse en tales– pero declaran que son firmas 
fundadoras que incluyen el término “grannacional” en su nombre; 
algunas veces se incrementa la ambigüedad con fines políticos. Es-
tas observaciones se hacen simplemente como una indicación; sin 
embargo, introducen en la literatura una hipótesis de limitación de 
las fronteras de las empresas grannacionales en relación con otros 
tipos de empresas que son similares y frecuentemente son incluidas 
dentro de la misma categoría.  De hecho, a veces las diferencias 
no son tomadas en consideración; en ocasiones, por otra parte, las 
similitudes son ignoradas, y así se ignoran empresas –como las em-
presas venezolanas basadas en empresas socialistas mixtas– que a 
veces son incluso en los documentos oficiales consideradas empre-
sas grannacionales. 
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LOS PROyeCtOS GRANNACiONALeS y LAS eMPReSAS 
GRANNACiONALeS
En relación con otras iniciativas dentro del marco alba, hay dos ele-
mentos importantes de confusión a considerar: uno se relaciona con 
la oposición entre las EGns y las empresas mixtas, el otro, la distin-
ción entre EGns y proyectos grannacionales (PGns). Empezando por 
ete último asunto, como ya dijimos, cualquier EGn deriva de un PGn. 
lo contrario no sucede, por lo tanto el número de PGns –tanto ya de-
sarrollados o no– es muy superior al número de EGns. los PGns no 
requieren una organización institucional establecida en términos jurí-
dicos; pueden estar compuestos de acuerdos de cooperación difusos y 
flexibles. Pueden partir del compromiso de un solo estado, si este tiene 
un recurso –material o no– para compartir con –al menos– algún otro 
país. Y –según los documentos oficiales– no necesitan estar basados 
en recursos y capacidades creados para este propósito; pueden usar lo 
que los países involucrados tienen a su disposición.  

El esquema de cooperación que preparó el terreno para la exis-
tencia de la alianza como un todo, el tan mentado acuerdo Médicos 
por Petróleo, fue luego incluido en el marco del alba-TCP como un 
PGn; lo mismo se hizo con la campaña de alfabetización, que comen-
zó también en el contexto de la cooperación bilateral entre Cuba y 
Venezuela. Sin embargo, creo que es impreciso identificar –como se 
suele hacer– una EGn para alfabetización y Post-alfabetización, por-
que simplemente no existe como tal.18  Parte de la confusión, desde mi 
punto de vista, se debe a la errada conceptualización del alba-TCP y 
sus instrumentos. Por ejemplo, una forma efectiva de ayudar a orde-
nar algunos de los malentendidos es utilizar una categoría más amplia 
de mecanismo grannacional (MGn): es un concepto teórico con el que 
no trabajaré en este artículo, independiente lógicamente del alba-
TCP como institución, que antecede a este, a sus EGns y a los PGns, 
y a la vez comprende estos elementos.19 En consecuencia, inspiró la 
cooperación Médicos por petróleo –que de hecho se convirtió en un 
PGn- y que inspiró las EGns a través de la “coordiación racionali-

18 Esto no es por ignorar la importancia de dichos proyectos, o los resultados que 
han obtenido. al contrario, reconozco que los PGns representan la parte más exitosa 
de la alba, estos han afectado realmente las condiciones de vida de la población, 
y han sido capaces de movilizar una cantidad considerable de recursos. En com-
paración, las EGns son menos importantes; sin embargo, percibo la necesidad de 
acercarnos a una categorización más precisa del conjunto de iniciativas que se desa-
rrollan en el alba.

19 Traté el asunto durante la investigación que llevó a mi disertación de maestría, 
empezando con el uso del término “mecanismo grannacional” que encontré en ra-
mírez Cruz (ramírez Cruz, 2013).
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zada” de los PGns. los tres elementos, el MGn, el PGn, y la EMGn, 
están íntimamente unidos pero deben ser distinguidos. 

LAS eMPReSAS MixtAS
Más intrincada es la relación entre las empresas mixtas y las EGns. 
Me refiero a las primeras como empresas públicas, localizadas en un 
solo país, cuya propiedad es compartida por dos o más países. Es 
una institución muy utilizada en el marco de la alianza: son de hecho 
mucho más desarrolladas que las EGns, en términos de cantidad de 
firmas que operan, de su longevidad, recursos financieros, etc. Com-
parten el mismo marco de premisas, principios, y objetivos que las 
EGns.20 además, deben funcionar de forma similar a las EGns; sólo 
para mencionar algunos elementos, como aparece en el acto Consti-
tutivo de una de estas empresas mixtas: operan según eficiencia pro-
ductiva, tienen que ser auto-sustentables, y deben fomentar la alianza 
entre los recursos de los diferentes países participantes (república 
bolivariana de Venezuela, 2010). Sin embargo, habiendo dicho esto, 
no son EGns: en el caso de las EGns, el objetivo de producir cade-
nas de producción regional refleja su carácter institucional, ya que 
cada EGn es una entidad compuesta integrada por más de una em-
presa mixta  (Solórzano Cavalieri, 2012: 138, 192). En consecuencia, 
está estructuralmente predispuesta a actuar regionalmente: su “plan 
de negocios” se desarrolla según un planeamiento regional, el planea-
miento grannacional. Entonces, las EGns están básicamente admi-
nistradas por una comisión intergubernamental; lo que no sucede en 
el caso de las empresas mixtas. además, como ha sido demostrado en 
la sección anterior, cada una de las empresas mixtas que componen 
una EGn tiene como mayor accionista un estado diferente, según el 
país donde esté situada.21 Como consecuencia, una EGn determinada 
está compuesta de “varias empresas, cada una de ellas de una nacio-
nalidad diferente” (Solórzano Cavalieri, 2012: 138). En cambio, una 
empresa mixta es una figura jurídica más simple (es de hecho una sola 

20 Por ejemplo, en el acto Constitutivo de la empresa mixta Empresa Grannacio-
nal de Telecomunicaciones (ALBATEL) leemos que la firma apunta a: “promover el 
desarrollo integral duradero y sustentable de los miembros de la alba […], como 
un apoyo fundamental para la batalla de ideas propuesta por los países miembro 
[…]. a la vez, buscará el mejoramiento constante del conocimiento y del estándar y 
dignidad de vida de la población”. Entre los principios detrás de esto, encontramos 
principios que inspiran el alba y sus EGns. Por ejemplo, encontramos la mención 
de: complementación, cooperación, equidad, solidaridad, fraternidad y respeto por 
la soberanía nacional; la promoción del desarrollo endógeno; Comercio Justo (repú-
blica bolivariana de Venezuela, 2010).

21 la exepción es la EGn de Producción de Café. 
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empresa), que aunque tenga entre sus accionistas entidades públicas 
de diferente nacionalidad –es para todos los principios y propósitos 
una sola empresa regulada por las leyes del país donde está situada. 

las similitudes entre las dos figuras jurídicas son evidentes, no 
sólo desde el punto de vista del contenido, sino también desde un pun-
to de vista formal. Podría decirse que las empresas mixtas, que son 
instituciones que se ponen en movimiento más fácilmente y que están 
enraizadas en la tradición de empresas multinacionales públicas –y 
que emergieron en el alba antes que las EGns, han obtenido mejores 
resultados y son absolutamente predominantes en cantidad y signifi-
cación económica–, tienden sin embargo a convertirse efectivamente 
en empresas grannacionales. Sería un desarrollo que vincularía estas 
empresas de forma más prolija con la creación del área de desarrollo 
económico compartida del ECOalba-TCP. Esta interpretación es de 
alguna manera confirmada por los nombres asignados a estas empre-
sas mixtas. los ejemplos son: 

 - La Empresa Grannacional de Telecomunicaciones (ALBATEL): 
busca la participación de los cinco países hispanohablantes 
miembros del alba-TCP; tiene su oficina central en Caracas 
(sitio web official de albaTEl S.a.). En su fundación en ago-
sto de 2010, su capital valía 2.150.400 bolívares (república 
bolivariana de Venezuela, 2010); el banco del alba financia 
actualmente algunos de sus proyectos (SEla, 2013: 19).

 - La Empresa Grannacional Minera Mariscal Sucre: Venezuela y 
Ecuador son los países accionistas; está localizada en Quito. 
actualmente realiza sus operaciones en dos sitios en Ecuador, 
y aparentemente está cumpliendo con los requisitos de sus ob-
jetivos anuales (página web oficial de Gran nacional Minera 
Mariscal Sucre C.E.M.; Torres, 2014). 

 - En otros casos, aunque el término “Grannacional” no aparece, 
las empresas mixtas mencionan en su nombre el acrónimo de 
alba. los ejemplos son: 

 - La empresa ALBA de Nicaragua S.A. (ALBANISA), propiedad de 
las compañías públicas de petróleo de Venezuela (PDVSa, 51%) 
y nicaragua (Petronic, 49%) (Central america Data, 2009)22. 
Está localizada en Managua y le garantiza a nicaragua condi-
ciones favorables para la compra de petróleo venezolano: nica-

22 Estas acciones están de hecho en contraste con aquellas características de las 
EGns, como dijimos anteriormente: aquí el país extranjero tiene la mayoría de las 
acciones.
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ragua está incluso autorizada a pagar la cuenta del petróleo en 
bienes.23

 - Empresa Mixta para el Desarrollo de la Geología y Minería en 
Venezuela, Cuba y Otros Países del ALBA (MINERALBA S.A.), 
cuyo nombre indica los objetivos y países participantes. Fue 
fundada en febrero de 2011 en Caracas, con un capital inicial 
de 20.000 bolívares Fuertes (república bolivariana de Venezu-
la, 2011).

 - El Fondo Cultural del alba: este es un caso en extremo sig-
nificativo de una empresa mixta, y tiene algunas características 
particulares que llevan a varios académicos y también a fuentes 
oficiales (como el sitio oficial de alba Cultural) a considerarla 
una EGn. no es tal, como afirma la página web oficial de PD-
VSa (administrada directamente por el gobierno venezolano), 
que provee la información más válida sobre la firma. Fue fun-
dada en Caracas en 2007 como una empresa mixta entre Ven-
ezuela y Cuba; después aumentó sus objetivos hacia la creación 
–después de la Conceptualización de proyecto y empresa gran-
nacional en el marco del alba de 2008– del Proyecto Granna-
cional alba Cultural24: “como un proyecto político-cultural, 
puede contar con el importante instrumento del Fondo Cul-
tural del alba, cuya importancia central es realzada por su 
personalidad jurídica, capacidad para la gestión de recursos 
y vitalidad empresarial” (página web oficial de Petróleos de 
Venezuela, S.a.). lo que hace especial a esta empresa mixta –y 
sus fronteras con la figura de una EGn en extremo difusa– es 
el hecho de que administra las Casas del alba, instituciones 
(y –concretamente– edificios) para la promoción político-cul-
tural que están siendo construidos en toda américa latina y el 
Caribe. En consecuencia, su influencia se disemina en toda la 
región, generando así cadenas integradas que se extienden en 
toda la región. Su plan estratégico de tres años para 2008-2010 
contó con 20 millones de dólares (Petróleos de Venezuela, S.a., 
official website). 

23 Para cumplir con este objetivo, se creó otra empresa mixta: albaliniSa, una 
empresa conjunta entre albaniSa y PDVSa, que compra comodities alimenticios 
de pequeñas empresas nicaragüenses privadas y los revende a cadenas minoristas 
venezolanas (international Monetary Fund, 2013). Esta y las otras empresas en la 
lista constituyen un ejemplo claro de la utilidad de usar el concepto del “Paradigma 
alba”: estas son empresas que formalmente no tienen nada que ver con el alba-
TCP como institución. 

24 De hecho, el proyecto ya estaba previsto desde 2007.
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He dado simplemente unos ejemplos de empresas mixtas; es un ele-
mento realmente muy importante dentro del “Paradigma alba”, más 
que nada desarrollado en el marco de la relación bilateral Venezuela-
Cuba:25 según romero, desde 2011, se crearon y empezaron a funcio-
nar 36 empresas mixtas compuestas por estos dos estados, mientras 
que otras 200 estaban en la última fase de negociación.26 (romero, 
2011: 185-186).

uN COMeNtARiO BReVe SOBRe LA ReLACióN  
CON COMPAñÍAS PúBLiCAS tRANSNACiONALeS
ahora consideraré brevemente la confusión respecto a la relación 
entre las EGns y otras compañías públicas transnacionales.27 las 
ambigüedades derivan del el hecho de que: “Hasta que el alba-TCP 
no se constituya jurídicamente y los estados miembros no creen un 
cuerpo regulador para este tipo de empresa, estas empresas caen 
dentro de las regulaciones y categorías actualmente existentes en 
la ley nacional e internacional, tomando las características apro-
piadas para las compañías transnacionales estatales, tal como son 
reconocidas por las naciones Unidas” (Solórzano Cavalieri, 2012: 
174-175).

25 aunque uno de los ejemplos más importantes de una empresa mixta –aunque 
para nada el más exitoso– sea la de Telesur, la Televisión del Sur, “una multimedia 
comunicacional latinoamericana con una vocación social, orientada a liderar y pro-
mocionar el proceso de unión de las personas del Sur”.  Comenzó a emitir en 2005 
y definitivamente llega más allá de las fronteras de la alianza. En primer lugar, su 
emisión gratuita llega a todo el continente americano, Europa, Medio oriente, y 
el norte de África. Hay una versión en español y otra en inglés. En segundo lugar, 
aparte de los  cinco miembros de la alianza, también incluye dentro de sus accionis-
tas a argentina y Uruguay (sitio oficial de Telesur). Su relevancia cultural, política 
e ideológica es difícil de sobrestimar: “es un instrumento altamente eficiente de 
formación de identidad radical y transformación social al crear representaciones 
contra-hegemónicas, un nuevo sentido común, la propagación de conocimiento crí-
tico para  desafiar representaciones pre-formadas y el sentido común existente.” 
(Gürcan, 2010: 27).

26 De la superposición de las listas de tipos de firmas que puede haber (mixtas, 
EGns, etc), la relevancia de estas figuras es todo menos incuestionable. Entre ellas, 
son de mayor interés aquellas empresas que conforman un proyecto más amplio lla-
mado Construyendo la soberanía alimentaria!: ellas son la Empresa Socialista Mixta 
Porcinos del alba, la Empresa Socialista Mixta arroz del alba, la Empresa Socia-
lista Mixta PESCalba, la Empresa Socialista Mixta lácteos del alba, la Empresa 
Socialista Mixta avícola del alba y la Empresa Socialista Mixta leguminosas del 
alba (página web oficial, Porcinos del alba S.a.).

27 En relación con este tipo de empresas, en particular teniendo en cuenta el con-
texto e historia de latinoamérica, es interesante hacer referencia a Kaplan (Kaplan, 
1989: chapter 4).
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Sin embargo, aunque en principio algunas EGns comparten con 
las CTns algunos rasgos jurídicos, como:28

a. tienen un solo centro decisional, como hemos mostrado pre-
viamente;      

b. trabajan de acuerdo a un planeamiento transnacional; en el 
caso de las EGns es el Planeamiento Grannacional;

c. son caracterizadas como una estructura organizacional flexible; 

d. son empresas públicas, como puede ser el caso de empresas 
públicas transnacionales; 

e. están proyectadas para gestionar un capital considerable y ten-
er subsidiarias en diferentes países;

f. no pueden ser asimiladas a CTns porque fueron creadas ex-
actamente con la intención opuesta a ellas. Sus principios son 
completamente diferentes –sino contrastantes. Y se insertan 
dentro del “Paradigma alba”, un marco concebido e histórica-
mente desarrollado con el objetivo de generar una alternativa 
al tan mentado orden económico neo-liberal, que tiene en su 
centro las CTns. 

Sin embargo, hay un elemento crucial a señalar –en relación con las 
perspectivas futuras de las EGns– como fue declarado –con la preci-
sión usual– por Solórzano Cavalieri: “Teniendo en cuenta que los prin-
cipios que se oponen a las compañías transnacionales […] se incluyen 
en un documento declarativo y no vinculante, mientras que las Em-
presas Grannacionales, por el contrario, tienen una estabilidad jurídi-
ca condenada a sobrevivir independientemente de las relaciones polí-
ticas interestatales, […] puede suceder que en el futuro las Empresas 
Grannacionales no pierdan su naturaleza” (Solórzano Cavalieri, 2012: 
175). Es una perspectiva a evaluar, ya que según la intención de los 
gobiernos del alba-TCP, las EGns no fueron creadas para cumplir 
un rol similar a las CTns: no fueron simplemente concebidas como 
compañías transnacionales con algún tipo de responsabilidad social. 

LAS eMPReSAS GRANNCiONALeS hAStA LA FeChA:  
Su DeSARROLLO ReAL
En esta sección, describe algunos ejemplos concretos de EGns, con la 
intención de proveer una evaluación –al menos de manera provisoria– 

28 Esta lista es tomada, con modificaciones menores, de Solórzano Cavalieri (Solór-
zano Cavalieri, 2012: 174).
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del desarrollo real de este tipo de empresas. la mayor parte de esta 
sección estará dedicada a la EGn de Producción de Café: se harán 
comentarios sobre su estatuto; se dará cierta información sobre sus 
operaciones. aunque los datos relacionados con el avance de otras 
empresas básicamente no está disponible, trataré también de evaluar 
si otras EGns han partido del acuerdo internacional preparando el 
terreno para su fundación o si, por el contrario, existen sólo en papel. 
El análisis no puede sino ser preliminar y parcial, ya que está erigido 
sobre fuentes débiles y extraoficiales; en algunos casos, se hará sola-
mente a partir de pistas. Quiero decir claramente que las dificultades 
a la hora de encontrar datos e información –y en este caso incluso 
en el sitio web– hacen que sea absolutamente imposible verificar con 
certeza el desarrollo real de las Empresas Grannacionales. En conse-
cuencia, las siguientes páginas no pretenden ser exhaustivas. El único 
propósito es establecer una base para una línea de investigación en el 
tema que –según mi conocimiento– es casi inexistente. 

En la situación en la que estamos, los resultados materiales no 
han estado a la altura con la conceptualización propuesta por la alian-
za y los acuerdos internacionales. Esto constituyó claramente un ele-
mento de preocupación para la figura que lidera el alba, el expresi-
dente de Venezuela (fallecido el 5 de marzo de 2013), Hugo Chávez, 
quien se declara que ha dicho una vez –con su habitual estilo directo 
y pragmático (ver Muhr, 2008: 225): “Me pregunto por qué firmamos 
acuerdos, si no los vamos a implementar […] Si estamos de acuerdo 
con la creación de una Grannacional de Producción agroalimentaria, 
pasa un mes, seis meses, pasa un año y no ha pasado nada –ni siquiera 
una semilla– esto es deslealtad […] Será de alta traición para la era 
en la que estamos viviendo” (américa Economia, 2011). Como en lo 
referido a lo material, se exige a los líderes del alba que pasen de las 
palabras a la acción, creo que una evaluación de los resultados obte-
nidos hasta el momento es urgente: esta sección busca realizar una 
contribución preliminar y parcial para llenar este vacío en los estudios 
del alba. 

LA eMPReSA GRANNACiONAL PARA LA PRODuCCióN  
De CAFé VeNeDOM S.A.
Como mencionamos anteriormente, esta EGn está formada actual-
mente por Venezuela y Dominica. la ley que ratifica el acuerdo in-
ternacional para la Empresa Grannacional de Producción de Café 
VENEDOM S.A. fue publicada en la Gaceta Oficial de la república 
bolivariana de Venezuela, número 39.527, el 8 de octubre de 2010 
(república bolivariana de Venezuela, 2010b). la publicación del es-
tatuto consecutivo siguió en la Gaceta Oficial 40.025, el 9 de octubre 
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de 2012 (república bolivariana de Venezuela, 2012). En el estatuto 
encontramos un marco que es similar en muchos aspectos a aquel 
presentado en el caso de la Empresa Grannacional para la Producción 
de Agroalimentaria. Sólo precisaré aquellos elementos peculiares de 
este segundo texto jurídico, y entre ellos –por supuesto– aquellos par-
ticulares a esta naturaleza estatuaria del texto, que implica una mayor 
cantidad de atención a los detalles. 

antes que nada, hay una referencia explícita al Comercio Justo: 
la firma se funda con el fin de: “la promoción y la implementación de 
acciones técnicas, comercio justo, actividades sociales y económicas, 
que buscan el desarrollo y el propósito de la soberanía alimentaria 
de los habitantes de la república bolivariana de Venezuela y de la 
Mancomunidad de Dominica y de los países miembros del alba [e] 
intercambios de Comercio Justo en bienes y servicios en el sector pro-
ductor de café.” En realidad, se refuerza aún más el concepto, como 
puede apreciarse en la siguiente cita, que contiene otros elementos 
de sumo interés. También trata de los objetivos de la empresa, entre 
los que encontramos: “la implementación de programas de asisten-
cia técnica y productiva y de comercio justo, para así permitir […] 
escapar de la dependencia de importaciones en el sector cafetero.” 
El Comercio Justo va entonces de la mano de un punto de vista más 
amplio sobre la producción, y el objetivo explícitamente reconocido 
es superar las relaciones de dependencia en el sector, que caracteriza 
a las partes. la cita indica el sentido material del concepto difuso de 
ventaja cooperativa, y resalta cómo se supone que esto debe estar en 
el núcleo del alba y es la clave para el cumplimiento de sus metas, 
luego de aquellos principios sobre los que se funda. además, el tras-
fondo teórico en el cual se basó el paradigma emerge abruptamente 
en la disposición citada: los gobiernos involucrados perciben que las 
relaciones comerciales que tienen los países de la región con los países 
más desarrollados son relaciones caracterizadas por la dependencia. 
Este es un camino que intentan desafiar con la función del alba-TCP, 
y también hay un conocimiento preciso de que este patrón de depen-
dencia puede ser revertido sólo si se actúa en la esfera productiva. 
Esta es la razón de las EGns, aunque se sabe ampliamente –en la aca-
demia cubana, al menos, y no puedo estar más de acuerdo– que, como 
la trama productiva de los estados participantes se apoya en gran me-
dida en empresas privadas pequeñas y medianas,29 estas deben estar 
involucradas en el proyecto.  De hecho, encontramos una referencia a 
este tema en el estatuto, incluso más explícito que el que ya comenté. 
Uno de los objetivos que busca la EGn es: “Ser una entidad corpora-

29 Como ya señalamos, a excepción de Cuba. 
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tiva para dar dinamismo y fomentar el sector de producción de café, 
garantizando su apoyo a organizaciones campesinas de producción 
de café.” Esto, nuevamente, es consistente con la tabla sobre el funcio-
namiento de las EGns presentada anteriormente: la ambición no es 
apropiarse de toda la cadena de producción, sino estimular la coordi-
nación de diferentes entidades productivas pequeñas, haciéndolas en-
cajar en la cadena. además, y consistentemente con las características 
del sistema económico transnacional y la oposición a las CTns, esto 
se busca en más de un estado, en una acumulación regional de fuerzas 
productivas dispersas, previamente descoordinadas.  Esta descoordi-
nación tradicionalmente hizo que los sistemas económicos nacionales 
de la región estén incapacitados para confrontar las CTns. además: 
“incluir empresas pequeñas y medianas en los esfuerzos de inversión 
conjuntos es un instrumento fundamental para comenzar, debido 
a que puede servir para rellenar los vacíos que dejan esos capitales 
transnacionales que no están comprometidos con un proyecto que tie-
ne un perfil socio-económico y político como el alba-TCP” (García 
lorenzo, 2012: 221). Esto debe ser considerado junto con el principio 
fundamental de las EGns –y del ECOalba–, que es el planeamiento. 
Todo esto teniendo en cuenta que el mecanismo está basado en el con-
trol público de los recursos, y la acción del estado para garantizar el 
consumo final de la población involucrada. 

los detalles relacionados con la propiedad de la firma están 
listados en el capítulo ii del estatuto, “Sobre capital social”. ahí se 
establece que el capital total llegará a 2 millones de dólares, repre-
sentados por 2000 acciones, cada una de 1000 dólares. Cada acción 
corresponde a un voto dentro de la asamblea de accionistas; sin em-
bargo, las decisiones serán tomadas por consenso unánime. no hay 
ninguna indicación explícita que diga que sólo los sujetos poúblicos 
serpan considerados en el caso de posteriores ampliaciones del capi-
tal social, si bien el capital inicial es suscrito sólo los actores públicos 
de los estados contratantes. Según lo que se describió previamen-
te, la subdivisión de acciones conlleva una acción capital del 51%, 
que corresponde a 1020 acciones, o 1.000.020 dólares, suscritas por 
la república bolivariana de Vanazuela; 49%, 980 acciones, 980.000 
dólares, es la acción de la Mancomunidad de Dominica. Esta con-
tribución inicial será solventada de la siguiente manera. Venezuela 
pagará a través de la Planta de beneficio de Café Verde y Torrefación, 
una planta de producción de café, mientras que Dominica pagará a 
través de una extensión de tierra de 0,47 hectáreas (1,15 acres) donde 
se construirá una nueva planta desde el comienzo. luego el estatuto 
se explaya sobre la organización de la EGn y sobre los poderes, el 
funcionamiento y las responsabilidades de cada cuerpo y cargo: en-
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tre ellos, la asamblea de accionistas, la Junta Directiva (que consiste 
de un presidente y un director, designados por uno de los estados 
contratantes, y un Vicepresidente y directos, contrataods por el otro), 
Unidades de auditoría. En relación a las operaciones de la firma, to-
dos los recursos deben ser reunidos de acuerdo a la sustentabilidad, 
evitando “producir daños medioambientales”. incluso más impor-
tante, “la empresa comprará insumos, materias primas, y recursos 
que serán necesarios para su objetivo social, en primera  instancia de 
proveedores nacionales –o de proveedores no-nacionales localizados 
en países donde habrá una sucursal –si es que ofrecen condiciones 
similares o más favorables que los competidores”. Esta es la forma 
en la cual el involucramiento de proveedores dispersos será material-
mente implementado, para incluirlos así dentro de la cadena. Como 
ya mencionamos, la EGn de Producción de Café difiere formalmente 
de otras debido a que no está formada por dos entidades una en cada 
parte; sino que está hecha por una firma en territorio venezolano –
donde el estado bolivariano tiene la mayoría de las acciones– y una 
subsidiaria, cuyo dueño es esta misma firma, localizada en Domini-
ca.30 la última es, por consiguiente, una compañía foránea al estado 
dominiqués, aunque se considerarán proveedores dominiqueses en 
primera instancia. Este es un requerimiento estatuario y en el cual 
las EGns se encuentran a sí mismas en contraste con la lógica que 
inspira las CTns. Sin embargo, VEnEDOM “en sus operaciones pro-
ductivas tendrá costos de producción bastante similares o inferiores 
a aquellos de los competidores”. Habiendo dicho esto, en este esta-
tuto de hecho no encontramos ninguna referencia a rentabilidad ni 
a auto-sustentabilidad, como podríamos esperar de acuerdo con el 
documento oficial del alba que presentó las Empresas Grannacio-
nales, la Conceptualización de proyecto y empresa grannacional en el 
marco del ALBA; por el contrario, se dice que la empresa utilizará 
también financiamiento público e institucional que no tendrá que ser 
devuelto. Es también considerada la posibilidad de distribuir activos, 
si es así dictaminado por la asamblea de accionistas. Vale la pena 
mencionar que los activos serán acreditados en los bancos elegidos 
por los accionistas, como lo aclaró el Ministro de agricultura domi-
niqués en respuesta a los alegatos expresados en el parlamento de ese 
país (Da Vibes, 2013) debido a las preocupaciones relacionadas con 
la fuga de capitales. 

30 Debemos señalar que las diferencias entre las características de esta EGn y el 
modelo general de EGns presentado hacen a esta empresa muy similar a una empre-
sa mixta; esta puede ser la razón detrás del avance más importante de esta EGn en 
relación con las otras.
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Sujeta a la distribución y creación de un fondo de reserva para 
la estabilización equivalente al 10% del capital social, se dispone la 
creación de un Fondo de reserva para el Desarrollo Social, que será 
dirigido al desarrollo social de Venezuela y de la república de Ecua-
dor. la última es una disposición bastante sorprendente. Ecuador no 
participa en ninguno de los contratos, y es nombrado sólo una vez en 
todo el documento –precisamente donde se le reconoce el beneficio de 
recibir recursos de este fondo de desarrollo. los principios del alba 
emergen de manera abrupta. Me atrevería a decir que esta disposición 
tiene detrás algo más que una política social; podría en realidad ac-
tuar como un estímulo para que Ecuador forme parte de la empresa, y 
en consecuencia, incrementar la acumulación de recursos nacionales 
y atraer a más países dentro de la cadena de producción. 

los recursos disponibles para recaudar evidencia sobre el avance 
de la EGn son –como suele suceder– escasos. El más importante es la 
Agenda Presupuestaria para el Año Fiscal 2013/2014 presentado el 24 
de julio de 2013 por el primer ministro y el ministro de finanzas de la 
Mancomunidad de Dominica, roosevelt Skerrit. Trata más que nada 
sobre la planta que VEnEDOM está construyendo en Portsmouth, Do-
minica; antes que nada, obtenemos detalles sobre el financiamiento de 
la EGn: “VEnEDOM obtuvo un financiamiento de $11,2 millones del 
banco alba para construir y encargarse de una planta de café, asistir 
a los agricultores sobre la rehabilitación de sus granjas, y financiar el 
establecimiento de nuevas granjas” (Skerrit, 2013: 13). Es una decla-
ración altamente significativa, tanto para la fuente de financiamiento 
como para su destinatario. Por el otro lado, el banco del alba tomó 
parte en la iniciativa, algo en extremo interesante para ejemplificar el 
planteamiento holístico del alba-TCP. Como el “Paradigma alba” 
busca influir en cada aspecto de la vida social de los países involu-
crados, de manera consistente, si el alba-TCP busca implementar 
políticas verdaderamente autónomas e independientes de lo que los 
miembros perciben como centro dominante, tambien necesita contar 
con –al menos de manera parcial– recursos financieros que son ellos 
mismos autónomos de aquellas instituciones financieras que se ve que 
son administradas por el centro. la declaración es crucial, por otro 
lado, también en relación con la forma en que el financiamiento fue 
invertido: no sólo para poner la planta lista para el funcionamiento, 
sino para ayudar a los agricultores locales –en Dominica. los agri-
cultores locales también serán asistidos por el gobierno dominiqués 
bajo el programa de mentoría, como un estímulo para la producción; 
la asistencia llegará al punto de ayudar a cosechar los granos, que se-
rán pagados a un precio garantizado. Este último compromiso parece 
contradecir lo que se dice en el estatuto de la empresa, cuando señala 
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que los proveedores locales deben ser competitivos. En cualquier caso, 
el estímulo a productores locales no es sólo cuestión de incluirlos en 
la cadena productiva transnacional, a partir de recursos públicos y el 
respaldo de los países del alba. También es cuestión de buscar la so-
beranía –en agroalimentación básica, mientras se pueda asegurar cap-
turar la mayor cantidad de valor agregado nacional en la cadena de 
valor. “las provisiones locales de granos de café serán en un principio 
complementados con granos importados para alcanzar los requisitos 
de la planta. la cantidad de granos importada se reducirá progresiva-
mente a medida que incremente la producción” (Skerrit, 2013: 12). Es 
innegable que este es un objetivo importante, incluso considerando la 
enfática afirmación del Primer Ministro a los periodistas: “¿Saben de 
alguna plantación de cacao en Suiza, y Suiza produce el mejor cho-
colate en el mundo? Se trata de agregar valor y no hay nada malo en 
importar granos a Dominica, agregarle valor y mandarlo nuevamente 
al mercado donde se puede obtener una diferencia entre el precio del 
producto crudo y el producto procesado” (international Comunicaffé, 
2013)31. Como se informa en la agenda Presupuestaria, “El próximo 
paso en la cadena de valor es el procesamiento y el empaquetamien-
to del producto final”, y esto implicará contratar al menos dieciocho 
trabajadores altamente calificados (Skerrit, 2013: 13). En un contex-
to como este –y particularmente en el caso de Dominica, un país de 
una población de aproximadamente 74.000 habitantes–, una planta 
que está prevista para emplear indirectamente hasta 800 campesinos 
pertenecientes a pequeñas granjas de un promedio de 4 personas está 
lejos de ser insignificante. la planta, actualmente en construcción, 
está proyectada para tener una capacidad de procesamiento de 2.000 
toneladas de granos de café por año, para lo que requiere en conse-
cuencia 809 hectáreas (2.000 acres) de tierra dedicadas al café. Hasta 
este punto, el Minsterio de agricultura ha comenzado un programa de 
desarrollo, buscando rehabilitar o establecer un total de 202 hectáreas 

31 Esta enfática afirmación puede guiarnos hacia algunas consideraciones útiles, 
que aplican también a la forma general en que se supone que deben funcionar las 
EGns, articulando dentro de las cadenas de producción. las dos citas que siguen 
fueron extraídas de Dicken (Dicken, 2011: 432). “Cada etapa en un circuito de pro-
ducción […],  cada nodo en una red de producción global, crea valor […]. En este 
sentido, el valor es el excedente sobre y más allá de los costos involucrados en la reali-
zación de las transformaciones y transacciones en esa etapa o nodo particular […]. El 
objetivo es aumentar continuamente el valor”. Esto puede servir también como una 
descripción básica de cadenas productivas. “Cuando nos referimos a la recuperación 
de plusvalías la situación es más complicada […]. ¿Quién recupera las plusvalías 
creadas dentro de las redes de producción? ¿Quién se beneficia de la creación y el 
aumento del valor? […] El asunto clave es la configuración del poder dentro de las 
rGPs [redes Globales de Producción]”. 
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(500 acres) en los próximos tres años. Diez hectácreas (25 acres) de 
tierra ya habían sido preparadas en el momento en que el documento 
fue presentado, mientras 10.000 plantas de semillero también habían 
sido preparados (Skerrit, 2013: 12).

El párrafo del documento concluye diciendo que “los granos 
procesados y empacados serán vendidos a Venezuela y luego a otros 
miembros del grupo alba, el mercado francés y CariCOM” (Skerrit, 
2013: 13). Esto implica un compromiso hacia Venezuela, como uno 
podría haber esperado , y hacia la región; implica también la ambi-
ción de entrar en el mercado de un país industrializado –por lejos el 
mayor importador de productos de Dominica, con casi 3,3 millones 
de dólares en importaciones en 2012 (base de datos estadísticos sobre 
el comercio de mercaderías (Comtrade) de las naciones Unidas)– y 
hacerlo con granos procesados y empacados, por lo tanto con una 
apropiación decente de calor agregado. 

LA eMPReSA GRANNACiONAL De PRODuCCióN 
AGROALiMeNtARiA y LA eMPReSA GRANNACiONAL De 
MANuFACtuRA, CieNCiA y teCNOLOGÍA 
Estas EGns compartieron en muchos sentidos un camino comparti-
do. En ambos casos Venzuela y bolivia son estados participantes, y el 
modelo jurídico elegido fue el ilustrado en el Diagrama 2. El marco 
jurídico para la EGn de Producción agroalimentaria –siendo este de 
gran interés– ya fue presentado. Esa firma es en efecto significante 
también en relación con otra característica particular: el inicial Acuer-
do para la Constitución de una Empresa Grannacional para Agroali-
mentos en el marco de Petrocaribe y el ALBA internacional fue firmado 
en realidad por cinco estados: Cuba, Dominica y Honduras32 estaban 
involucrados juntos con los otros dos países mencionados. Sin em-
bargo, desde el punto de vista jurídico, sólo bolivia y Venezuela han 
conservado el acuerdo vivo, aprobando en su sistema legal un Memo-
rándum de entendimiento que sólo ellos firmaron, el 31 de marzo de 
2011: esto trataba del período 2011-2012 y definió el plan de gestión 
y  de siembra para el año, identificando también las potencialidades 
para el procesamiento industrial de bienes agrícolas (Estado Plurina-
cional de bolivia, 2011). Un artículo de diario disponible en la web 
sugiere que la EGn podría haber empezado con un capital social de 
aproximadamente 60 millones de dólares, pero es una figura inveri-
ficable (Fundación Tierra, 2011). He comentado previamente la ley 
según apareció en la Gaceta Oficial venezolana. los dos estados lle-
varon a cabo también la introducción en su sistema legal de la EGn 

32 En ese momento miembro del alba-TCP.
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de Manufactura, Ciencia y Tecnología, que también fue anticipada 
por la firma del Memorándum de entendimiento en la misma ocasión 
que para la otra EGn (la primera Reunión de Comisión de Integración 
Conjunta Bolivia-Venezuela). Esto consideró la empresa de cemento y 
el sector textil (bolpress, 2011; Estado Plurinacional de bolivia 2011).  

Desde el punto de vista de la economía, ambas Empresas Gran-
nacionales básicamente no se han movido más allá de su respectivo 
Memorándum. El 26 de mayo de 2013, la segunda Reunión de Comi-
sión de Integración Conjunta Bolivia-Venezuela fue realizada en Cocha-
bamba, bolivia. Entre los tantos acuerdos firmados, no hubo ninguno 
relacionado la EGn de Producción agroalimentaria; sin embargo, al 
dirigirse a la prensa –también preocupada por la escasez de alimento 
en Venezuela, el Ministro bolivariano de Planeamiento aseguró que 
parte de la reunión había sido dedicada al asunto, con la definición de 
un camino para la constitución de una firma dentro de un año. Ella 
consideró también que las operaciones de la EGn habrían comenzado 
con la producción de granos de 2013-2014 (rojas Medrano, 2013). no 
hay ni una mención a la EGn de Manufactura. Desde ese momento, 
pareciera que no se han dado realmente más pasos.33

OtRAS eMPReSAS GRANNACiONALeS 
Un amplio grupo de estados, a saber, bolivia, Ecuador, nicaragua, San 
Vicente y las Granadinas, Dominica, y Venezuela, deberían participar 
de la Empresa Grannacional en Hierro y Acero (Gaceta Oficial 39.293) 
(Expometals, 2009). El acuerdo establecía que dentro de un plazo de 
tres meses el estatuto constitutivo estaría listo, e incluiría disposicio-
nes que llevarían a una mayor complementariedad entre los países 
participantes en los campos de producción, distribución y comerciali-
zación de ambos metales; se debería prestar asimismo particular aten-
ción a la transformación de derivados, que conllevaría la apropiación 
de un mayor valor agregado. Sin embargo, desde ese momento no se 
registran mayores avances. 

Según lo que pude entender, también la Empresa Grannacional 
de Pesca y acuicultura, cuyo acuerdo fue firmado en el Gaceta Oficial 
(39.526) de Venezuela el 7 de octubre de 2010 (república bolivariana 
de Venezuela, 2010c ). El otro estado participante es Ecuador. las 
provisiones legales para esta EGn coinciden en realidad con aquellas 
establecidas en el caso de la EGN de producción agro alimentaria, que 
ya fue presentada. De hecho, las únicas obligaciones expuestas son 

33 Esto es confirmado por un anexo de la Encuesta de Coordinación Económica 
(alba-TCP, 2013)  que recibí de parte de ismael González, Coordinador de alba 
Cultural.
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aquellas referidas al intercambio técnico y científico. En 2010 una de-
legación de técnicos ecuatorianos de la Subsecretaria de Acuacultura  
visitó las instalaciones de la Empresa Mixta Socialista PESCALBA en 
Venezuela, mientras al mismo tiempo un grupo de venezolanos homó-
logos visitaban Ecuador para adquirir conocimiento acerca del desa-
rrollo y producción de gambas (red alimentaria, 2010). Con ese mis-
mo objetivo, una año y medio después, en 2011, se informa que una 
delegación del instituto de Pesca y acuicultura venezolano se quedó 
en Ecuador seis meses, mientras se estaba planeando una visita espe-
cular de ecuatorianos, quienes se supone que estaban interesados en: 
trabajadores del mar, sistema de bienestar, la ley venezolana de pesca 
y acuicultura, y la eliminación de la red de pesca de arrastre (agencia 
Venezolana de noticias, 2011). Todas estas visitas se inscribieron en 
el marco de la EGn.

la EGn para el Sector Médico-Farmacéutico albaMED, lanzada 
en 2009 y compuesta por bolivia, nicaragua, Venezuela, Cuba, y Ecua-
dor está actualmente atravesando una etapa de ahogado por el fracaso 
con el cumplimiento de los términos planificados para el primer esca-
lón de pre-inversión (24 meses), lo cual no aporta al objetivo de cubrir 
–dentro de cinco años– el 25% de la demanda regional de productos 
farmacéuticos. Esta fase de pre-inversión debería proveer a la EGn de 
una estructura metodológica, de una base legal para su funcionamien-
to material, de experimentos piloto para el funcionamiento real de la 
empresa (ramírez Cruz, 2013: 128-129). Venezuela y bolivia al menos 
han aprobado recientemente –en febrero de 2014 y julio de 2014 res-
pectivamente– una ley para la introducción del Tratado Constitutivo 
del Centro Regulador de Medicamentos del alba-TCP  y del registro 
Grannacional de los Medicamentos del Uso Humano  del ALBA-TCP en 
sus respectivas legislaciones (asamblea nacional de la república bo-
livariana de Venezuela, 2014; Estado Plurinacional de bolivia, 2014).34

úLtiMAS OBSeRVACiONeS 
El único propósito de este ensayo es definir el marco para una in-
vestigación sobre las empresas gran nacionales basado en principio 
que difieren de aquellos utilizados por la mayor parte de los análisis 
realizados sobre este asunto hasta el momento. En vez de focalizarme 
en los documentos publicados en el marco el alba, en los elemen-
tos novedosos que introducen, el artículo ha tratado de definir qué es 
exactamente lo que se entiende por empresa grannacional: cómo debe 
funcionar una firma y cómo debe estar compuesta desde un punto de 
vista jurídico para ser identificada como una EGn. Está de más decir 

34 Cuba debería incluirse seguramente entre estos países, aunque no pude verificarlo. 
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que el único punto de partida posible tenía que ser los documentos en 
los cuales fueron propuestas estas innovadoras empresas, sobre todo 
entre ellos la Conceptualización de proyecto y empresa grannacional 
en el marco del ALBA. Sin embargo, el desafío ha sido la definición y 
formalización de un concepto que es usado, por lo general, con dema-
siada «generosidad» en la literatura, que tiende a incluir dentro de la 
categoría de EGn una amplia serie de iniciativas dentro del alba. En 
cambio –y no tengo intención de ignorar la importancia de las EGns 
ni de ningún otro tipo de firma– quise hacer énfasis en los elementos 
por los cuales vale la pena diseñar una categoría hecha a medida por 
este concepto único: la empresa grannacional. Esto me llevó al intento 
de una valoración preliminar del desarrollo actual de las empresas 
grannacionales. aunque esté lejos de una investigación exhaustiva. El 
propósito es dar algunas pistas acerca del adelanto del instrumento 
de la EGn: el despliegue concreto de este tipo de empresas no ha sido 
consistente con la importancia que le dan las declaraciones políticas. 
Sin embargo, como la realización del área económica ECOalba-TCP 
se volvió el objetivo clave del alba, comparto la opinión de que las 
EGns cumplirán un rol fundamental, también considerando las ca-
racterísticas económicas y jurídicas descritas en estas páginas. 
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uNA PeRSPeCtiVA CARiBeñA  
SOBRe eL ReGiONALiSMO

¿CuáL eS eL ROL De LA CeLAC?

iNtRODuCCióN
En la actualidad el regionalismo en el Caribe es extremadamente 
inestable y a menudo frágil, fuertemente influenciado por las diná-
micas globales y hemisféricas y por la situación política y económica 
de muchos territorios de la región. Este trabajo se centra en la Co-
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munidad del Caribe (CariCOM) y aborda sus perspectivas de inte-
gración y cooperación regional, particularmente en el contexto de 
la recientemente creada Comunidad de Estados latinoamericanos y 
Caribeños (CElaC).

Sostenemos que CariCOM ha experimentado un periodo de cri-
sis y que actualmente enfrenta tres desafíos principales:

a. El resurgimiento y restructuración de su propio proceso de in-
tegración a los fines de volverlo más sustentable y relevante 
en un contexto regional e internacional rápidamente cambi-
ante. Este proceso de reestructuración también debería buscar 
alinear las intervenciones del CariCOM más estrechamente 
con los otros agrupamientos a los que muchos de sus Estados 
miembros ahora adhieren.

b. El segundo desafío relacionado es el de adecuadamente moni-
torear, analizar y participar de forma significativa en los dis-
tintos procesos de integración regional más amplios que están 
teniendo lugar en américa latina y el Caribe. Estos procesos 
incluyen a la CElaC.

c. El tercer desafío es ajustar las políticas exteriores nacionales 
y regionales para repensar la dimensión internacional de las 
estrategias de desarrollo del CariCOM. De un lado, existe la 
necesidad de identificar colectivamente cuáles son las nuevas 
posibilidades para la cooperación Sur-Sur. De otro, la necesi-
dad de mantener pero también de reconfigurar sus asocia-
ciones internacionales tradicionales en un clima en el que la 
ayuda concesional y el acceso preferencial a los mercados con-
tinúa declinando.

Para el CariCOM la integración regional siempre tuvo objetivos de 
desarrollo. Estos objetivos fueron evolucionando y se expandieron 
respecto al énfasis inicial puesto en el crecimiento económico y la 
cooperación al desarrollo, para posteriormente incluir de forma explí-
cita la reducción de las vulnerabilidades y el fortalecimiento de la res-
iliencia, la gestión de conflictos, el apoyo a las normas de gobernanza 
democrática y la estabilidad de las instituciones, y la adaptación a la 
globalización y a la liberalización de los mercados. Entre otras cosas, 
el regionalismo ha sido el mecanismo para la defensa de la soberanía, 
la coordinación de la política exterior y la expansión del peso como 
muy pequeños jugadores de la comunidad internacional.

la próxima sección resume primeramente las características del 
CariCOM. luego explora las definiciones contendientes acerca del 
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regionalismo desarrollista, indicando aquellas que son más relevan-
tes en el contexto del CariCOM. Finalmente, describe la expansión 
gradual del compromiso de sus Estados miembros con otros agrupa-
mientos regionales en américa latina y el Caribe. Continuamos con 
un análisis de la crisis en la que el regionalismo caribeño estuvo su-
mergido desde 2009, las distintas respuestas de los Estados miembros 
y la intensificación de las presiones sobre las instituciones y la cohe-
sión regional. la penúltima sección analiza el compromiso de los Es-
tados miembros con las nuevas formas de regionalismo y los nuevos 
desafíos encontrados durante el proceso. la sección final se focaliza 
en la CElaC y su significado para el CariCOM.

CARiCOM y eL CONCePtO De ReGiONALiSMO DeSARROLLiStA
¿Qué es el regionalismo desarrollista y cuál es la relevancia de este 
concepto para los territorios de la Comunidad del Caribe? CariCOM 
está constituida mayormente por muy pequeñas sociedades y econo-
mías en desarrollo. además de su historia, una serie de vulnerabili-
dades han determinado el lugar donde se encuentran ubicadas den-
tro de la economía política global. aproximadamente, el 75% de los 
miembros son Pequeños Estados insulares en Desarrollo (PEiD). Con 
la excepción de Haití, todos ellos poseen poblaciones de tres millones 
de personas o considerablemente menos. aunque Haití tiene una po-
blación de ocho millones, está clasificado como un País Menos Desa-
rrollado (PMD) altamente vulnerable. las economías del CariCOM 
tienen mercados internos muy pequeños, bases de producción muy 
estrechas y limitadas posibilidades para crear economías de escala. 
Tienen economías abiertas con alto comercio internacional en rela-
ción a su Pbi. Muchas economías se encuentran ahora fuertemente 
orientadas al turismo y a los servicios financieros. Muchas tienen un 
espacio de tierra reducido, un rango de recursos naturales restrin-
gido y una capacidad institucional limitada. Existen altos niveles de 
asimetría dentro del grupo, con Trinidad y Tobago y las bahamas en 
el extremo más alto de la escala de Pbi per capita y Haití en el otro 
extremo. Muchos de los Estados son muy vulnerables a los shocks 
económicos o ecológicos y muchos se encuentran categorizados como 
países en desarrollo de ingresos medios altamente endeudados (inter-
national Monetary Fund, 2013).

Existen varias interpretaciones sobre el término regionalismo 
Desarrollista. Desde una perspectiva, existe una definición esencial-
mente neoliberal proporcionada por Michael Doidge (2007), quien lo 
presenta como una integración regional que promueve la liberaliza-
ción económica y el crecimiento y que finalmente producirá el desa-
rrollo. Sin embargo, en general, aunque haya estado influenciado por 
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esos procesos globales, el regionalismo en los noventa y más allá, fue 
visto como algo más que meramente como una estrategia para apoyar 
la liberalización económica. analistas como Hettne (1999) y Farrell 
et al (2005) sostienen que la oleada contemporánea contiene regiona-
lismos muy variados, reflejando las distintas situaciones socio-econó-
micas, valores y posiciones ideológicas. las iniciativas regionales son 
bastante específicas respecto a las condiciones y a la historia prevale-
ciente en las diferentes regiones, y diversos marcos institucionales se 
desarrollan para respaldar distintas formas de cooperación regional. 

Para Hettne (1999: xxiv), el regionalismo contemporáneo debe-
ría ser evaluado sobre la base de su contribución al desarrollo, la 
paz y la seguridad, y la sustentabilidad ecológica. El autor lista los 
posibles beneficios del regionalismo desarrollista, como la creación 
de economías de escala, la viabilidad económica y la autosuficiencia 
colectiva, una mayor influencia a través de negociaciones colectivas 
regionales, el fortalecimiento de la estabilidad social, y una gestión 
del conflicto y administración de los recursos más efectiva (Hettne, 
1999: xxvi – xxvii). En la misma línea Wil Hout (1999) sostiene que 
para muchos países en desarrollo el regionalismo desarrollista ha 
sido un medio para evitar la marginalización, superar las limitacio-
nes de recursos y capacidades, y gestionar las desiguales relaciones 
de poder en un mundo globalizado. anthony Payne (2005) asevera 
que para todos los Estados, desarrollados o en desarrollo, la globa-
lización convirtió al medioambiente político y económico regional 
en algo más esencial para el desarrollo nacional. El regionalismo 
contemporáneo también manifiesta la creciente influencia de la di-
plomacia y los intercambios interregionales, de los diálogos políticos 
y la cooperación al desarrollo.

El Gran Caribe refleja muchas de estas tendencias. Es un mi-
crocosmos de las dinámicas hemisféricas y en el actual ambiente de 
inestabilidad, numerosos territorios se esfuerzan por adaptarse a las 
distintas reconfiguraciones de la región. los agrupamientos regiona-
les más antiguos, como el CariCOM, se encuentran altamente presio-
nados por evolucionar y demostrar continua relevancia, mientras que 
varias iniciativas nuevas buscan establecerse a sí mismas sobre bases 
sustentables.

Desde la década de 1960 ha habido tres grandes fases de la coo-
peración regional en el Caribe. la primera abarcó el periodo desde 
1960 hasta los años ochenta. los agrupamientos que fueron confor-
mados se concentraron en construir vínculos económicos más diná-
micos y una cooperación política más fuerte entre sus miembros. Sin 
embargo, el Gran Caribe permaneció desarticulado por las diferentes 
herencias coloniales y culturales y por las tensiones de la Guerra Fría, 
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dejando a países como Cuba, Haití, república Dominicana y Pana-
má, por fuera de alguna de las organizaciones. El Mercado Común 
Centroamericano que evolucionó en el Sistema de integración Cen-
troamericana (SiCa) fue fundado en 1960. En la actualidad incluye a 
belice, Panamá y república Dominicana en algunas de sus institucio-
nes y actividades. CariCOM ha existido por cuarenta años, evolucio-
nando lentamente más allá de su membrecía original compuesta por 
territorios caribeños anglo-parlantes para incluir a Surinam y Haití. 
Finalmente, la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) 
surgió en 1981 como un grupo subregional integrado por los territo-
rios más pequeños del CariCOM, uniendo sus recursos para ofrecer 
un amplio rango de servicios comunes a sus poblaciones. Entre 1973 
y el presente, más allá del hiato en los ochenta, fue construida la aso-
ciación Cuba-CariCOM para la cooperación económica, social y cul-
tural, convirtiéndose en uno de los vehículos más productivos para el 
desarrollo de la cooperación en la región. 

la segunda fase del regionalismo comenzó en los años noventa 
como una reacción a la globalización económica y a los grandes cam-
bios en el orden político global tras el colapso de la Unión Soviética. 
En ese momento muchos agrupamientos fueron conformados con el 
objetivo de desarrollar la competitividad de cara a una economía glo-
bal liberalizada y evitar la marginalización en el sistema internacional 
de post Guerra Fría. Dentro de la Cuenca del Caribe, la asociación de 
Estados del Caribe (aEC) fue lanzada en 1994 como la primera inicia-
tiva regional que buscó unir los diferentes legados históricos, políticos 
y culturales en el Caribe y comprometer a casi todos los territorios del 
Mar Caribe, Estados independientes o territorios dependientes, en va-
rios proyectos de cooperación económica, cultural y medioambiental. 
En un nivel hemisférico más amplio, el MErCOSUr fue establecido 
en 1991, mientras que el Tratado de libre Comercio de américa del 
norte (TlCan) nació en 1994. El ejemplo final de esa nueva era de 
regionalismo fue el ambicioso intento de conformar el Área de li-
bre Comercio de las américas (alCa). lanzado en 1995, el alCa se 
hundiría finalmente en 2003, incapaz de trascender o reconciliar los 
intereses en conflicto, las ideologías y las visiones regionales de los Es-
tados Unidos y el TlCan vis-a-vis varios otros países del hemisferio.

no obstante, el fallido alCa dejaría como legado la ideología y 
las estructuras del “libre Comercio” para el periodo contemporáneo 
del regionalismo. Una parte de este legado es el acuerdo CaFTa-Dr 
(por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos, los países de américa 
Central y república Dominicana, firmado en 2004 e implementado 
por sus distintas partes hacia 2008, el que se focaliza principalmente 
en la liberalización del comercio y los flujos de inversión. Está basado 
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en un modelo neoliberal de intercambios regionales, una estructura 
“eje y rayos” similar a la del TlCan. Un agrupamiento más reciente 
basado en el libre Comercio pero sin tal modelo de eje y rayos es la 
alianza del Pacífico, establecida en 2012. De otro lado, el alCa fue 
también un catalizador para la emergencia de modelos alternativos 
de integración regional no basados en los principios económicos neo-
liberales. a la cabeza de estos modelos se encuentra la alianza boliva-
riana para los Pueblos de nuestra américa (alba), fundada por Cuba 
y Venezuela en 2004, que en la actualidad incluye también a bolivia, 
Ecuador y, en la Cuenca del Caribe, a nicaragua, antigua y barbuda, 
Dominica, San Vicente y las Granadinas y Santa lucía como miem-
bros plenos, y a Haití y Surinam como miembros observadores. alba 
se describe a sí misma como “una alianza política, económica y social 
en defensa de la independencia y la auto-determinación” y su coope-
ración está basada en los principios de solidaridad, complementarie-
dad económica, tratamiento especial y diferencial para sus economías 
menos desarrolladas, comercio e inversión que ayuden a construir un 
desarrollo justo y sustentable (alba-TCP, 2010). la visión integracio-
nista de la administración Chávez en Venezuela también creo el acuer-
do PETrOCaribE en 2005. En un momento en el que la mayor parte 
de las economías de la región se tambaleaba producto de la escalada 
en los precios internacionales de la energía, PETrOCaribE lanzó 
casi una década de cooperación en materia de seguridad energética y 
desarrollo entre 19 países de la Cuenca del Caribe, yendo mucho más 
allá que los esquemas predecesores de cooperación energética como 
el acuerdo de San José que funcionó desde 1984 hasta fines de los 
noventa (SEla, 2013; PETrOCaribE, 2013). 

la fase actual del regionalismo en la Cuenca del Caribe está ca-
racterizada por un incremento en el número y la diversidad de los 
agrupamientos de cooperación regional, y también por la creciente 
integración de los actores anglo-parlantes del Caribe dentro de los 
agrupamientos regionales latinoamericanos. además del alba-TCP 
y PETrOCaribE, está la Comunidad de Estados latinoamericanos 
y Caribeños (CElaC) que surgió en 2010. Todos los Estados indepen-
dientes del Caribe son miembros de este bloque, el que busca ser un 
mecanismo para la coordinación de la política exterior y la proyec-
ción de la voz latinoamericana y caribeña en los foros globales. adi-
cionalmente, los Estados de la periferia de la Comunidad del Caribe 
han sido todos más absorbidos en las dinámicas subregionales de su 
escenario geográfico. Guyana y Surinam se convirtieron en miem-
bros de UnaSUr en 2008 y Estados asociados del MErCOSUr en 
2013, mientras que belice continua profundizando su participación 
en el SiCa.
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En los esfuerzos de cooperación regional de los Estados del Cari-
COM los objetivos perseguidos han sido, en términos generales, forta-
lecer la soberanía y acceder a mayores recursos de desarrollo, alcanzar 
el crecimiento económico, construir un medioambiente regional más 
seguro, unir recursos para la producción de bienes públicos regio-
nales, y participar más efectivamente en los procesos de gobernanza 
multilaterales. las estrategias para alcanzar estos objetivos han cam-
biado a lo largo del tiempo en respuesta a las cambiantes condiciones 
internacionales o domésticas. la organización regional, sin embargo, 
ha sido una constante. los actores han formado o accedido a nuevos 
agrupamientos en respuesta a las aparentes limitaciones de las orga-
nizaciones existentes, con el propósito de identificar nuevos temas de 
desarrollo y necesidades de seguridad o expandir el acceso a los recur-
sos. El ethos definitorio continua siendo la búsqueda de la formula co-
rrecta del regionalismo desarrollista. la proliferación contemporánea 
de agrupamientos regionales y patrones de alineación más complejos 
son producto de numerosos factores. Hasta cierto punto, derivan de 
una lógica geográfica y de las dinámicas geopolíticas cambiantes de 
américa Central y del Sur. También señalan la creciente diversidad 
económica y en algunos casos ideológica y los intereses divergentes 
entre los Estados del CariCOM y las elites políticas. Finalmente, su-
gieren la creciente escasez de financiamiento al desarrollo y el interés 
de los actores estatales en explorar nuevos caminos y asociaciones. 
los patrones transversales y las obligaciones de membrecía subrayan 
los desafíos crecientes tanto de CariCOM como de OECO para llevar 
adelante la función de coordinar y reconciliar agendas de política ex-
terior diversas. En la sección final examinaremos si la emergencia de 
la CElaC puede ser un mecanismo útil para mejorar la coordinación 
de la política exterior.

eL ReGiONALiSMO CARiBeñO eN uN tieMPO De CRiSiS1

las sociedades caribeñas así como los proyectos regionales fueron se-
veramente afectados por las repercusiones políticas, sociales y econó-
micas de la crisis económica global que comenzó a fines de 2008. C.Y. 
Thomas (2009) lista varios de los desarrollos negativos que asediaron 
al CariCOM. Estos incluyeron: reducida demanda de sus exportacio-
nes, escasez del crédito comercial para las firmas caribeñas, reducida 
afluencia de las fuentes tradicionales de asistencia al desarrollo e in-

1 Esta sección y la siguiente se basan en un análisis previo de la autora, 2014 “Deve-
lopmental regionalism in Crisis? rethinking CariCOM, Deepening relations with 
latin america” Caribbean Journal of International Relations and Diplomacy Vol. 2 (4) 
Diciembre.
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versión extranjera directa, reducida afluencia de remesas y menores 
oportunidades del mercado laboral en los países de la OECD para los 
trabajadores migrantes caribeños, y contaminación de la inestabili-
dad global en los mercados financieros del Caribe. El crecimiento se 
desaceleró considerablemente, llevando a reducciones significativas 
de la actividad económica y al aumento de los índices de desempleo 
en muchos países, al declive y cierre temporario o permanente de mu-
chas empresas en los sectores extractivos y de servicios. El promedio 
subregional de la tasa de crecimiento del Pbi cayó de 4.8% en 2008 a 
-0.8% en 2010. Un frágil crecimiento del 1%, desigualmente distribui-
do, fue evidenciado en 2012, trepando al 2.4% en 2013 (alleyne et al, 
2013; Caribbean Centre for Money and Finance, 2014). El Fondo Mo-
netario internacional (2013) indica un coeficiente de deuda regional 
sobre Pbi de 70% para los países del CariCOM, muchos de los cuales 
han estado comprometidos en programas de ajuste estructural desde 
2008. los recursos gubernamentales se achicaron al mismo tiempo 
que la necesidad de protección social, de rescates financieros a empre-
sas y de programas de generación de empleo aumentaba. Muchos paí-
ses ahora enfrentan el desafío de largo plazo de crear nuevos sectores 
productivos para reemplazar las antiguas bases de sus economías ya 
no más viables. Entre 2010 y 2014, siete de catorce Estados se enfren-
taron a cambios electorales de gobierno (www.caribbeanelections.
com), mientras que varios países experimentaron conflictos sociales.

los gobiernos se vieron absorbidos en la resolución de sus crisis 
nacionales mientras que sus vapuleadas poblaciones se volvieron más 
proteccionistas y menos favorablemente dispuestas al comercio regio-
nal y a la movilidad laboral. los programas de integración regional, 
particularmente el régimen de libertad de circulación del Mercado y 
Economía únicos del CariCOM (CSME, por sus siglas en inglés), fue-
ron negativamente afectados por la caída de los niveles de compromi-
so político y financiero. los desequilibrios en los beneficios del comer-
cio regional engendraron disputas amargas y una desaceleración en 
la liberalización de los mercados (Girvan, 2011a). Otros factores que 
contribuyeron al malestar regional incluyeron acuerdos de sucesión 
demorados en las instituciones regionales y demoras en reformar las 
estructuras de gobernanza y completar la implementación del pro-
grama CSME. Uno de los desafíos más serios tanto para el CariCOM 
como para la OECO fue la débil regulación nacional y regional de 
sus sectores financieros. las fallas regulatorias financieras del período 
2009-2011 envolvieron el colapso del conglomerado financiero más 
grande del Caribe, CL Financial, con graves consecuencias para varias 
economías, para las finanzas de los ciudadanos privados y para la re-
gión en su conjunto (international Monetary Fund, 2011; Caribbean 
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Centre for Money and Finance, 2013). la administración y resolución 
de la crisis a través de todo el Caribe fue un proceso inevitablemente 
lento e incierto y suscitó críticas2. 

De este modo, el cuadro general para los tradicionales agrupa-
mientos regionales fue sombrío – caída de recursos, distanciamiento 
de los electorados, crecientes presiones para actuar pero disfunciona-
lidad en varios aspectos de sus mandatos. Esto tuvo resultados contra-
dictorios para las organizaciones. De un lado, demostró claramente 
las limitaciones y los déficits en la gobernanza regional. De otro lado, 
alimentó nuevas e importantes iniciativas regionales en respuesta a 
los desafíos. Tanto CariCOM como la OECO continuaron ofrecien-
do valiosos servicios a sus Estados miembros y, a pesar de la crisis, 
durante el periodo 2012-2014 recibieron nuevas postulaciones de aso-
ciación de parte de los territorios franceses y holandeses del Caribe. 

Para el caso del CariCOM, hubo tres resultados muy significati-
vos del periodo de crisis. En primer lugar, el devastador terremoto de 
Haití de 2010 resultó en una incorporación más integral de dicho país 
dentro de la comunidad, una mayor movilidad regional para algunos 
de sus operadores empresariales y una mayor participación de los ac-
tores haitianos en la gobernanza regional.

En segundo lugar, desde 2011, se asiste a la designación de una 
nueva lista de liderazgo administrativo regional. Esto estuvo acom-
pañado del encargo de un informe sobre la reestructuración de la Se-
cretaria del CariCOM (Stoneman et al, 2012), y de la designación de 
funcionarios y unidades en los niveles nacionales y regionales para 
encabezar la reforma administrativa del CariCOM. El proceso resul-
tó en consultas generalizadas con grupos de interés de los Estados 
miembros y territorios miembros asociados y la adopción del primer 
Plan Estratégico 2015-2019 del CariCOM en julio de 2014 (Cari-
COM 2014a) que guiará la asignación anual de recursos y el programa 
de implementación para los próximos cinco años. El énfasis inicial del 
informe de landell Mills de 2012 pareció estar en una reducción de 
los roles y funciones de la Secretaria, en una revisión de las agencias 
y de los procesos de trabajo del CariCOM, y en un ajustadamente 
definido y reducido rango de prioridades para la aplicación en el corto 
y mediano plazo. Subsecuentemente las consultas nacionales amplia-

2 Por ejemplo, en febrero de 2012 el Primer Ministro de San Vicente Gonsalves es-
cribió una carta abierta a la Secretaría General del CariCOM titulada “Direcciones 
estratégicas para el CariCOM” en la que establecía que “el enigma CliCO-baiCO re-
presentará el mayor peligro para la integridad del CariCOM si no es resuelto rápida, 
justa y cooperativamente. Este asunto tiene el potencial de destrozar al CariCOM”. 
Ver Singh (2012), Cumberbatch (2012).
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ron esta propuesta y enlistaron doce áreas de acción prioritarias para 
la agenda regional3. Una de las áreas prioritarias relevantes para la 
actual discusión es el fortalecimiento de la coordinación de la política 
exterior. El plan también contiene cierta flexibilidad procedimental 
en la selección de las áreas de implementación año a año (CariCOM, 
2014a). 

El CariCOM también hizo progresos en identificar el cúmulo de 
entidades financieras en quiebra. En 2009, fue establecido un Órgano 
Colegiado de reguladores para compartir información sobre activida-
des y asuntos financieros transfronterizos, y proveer una supervisión 
más consolidada e integral de las firmas financieras transnacionales. 
El Consejo de Finanzas y Planificación (COFaP, por sus siglas en in-
glés) aprobó un borrador del acuerdo de Servicios Financieros del 
CariCOM en agosto de 2013. Una vez que este acuerdo sea aprobado 
por los jefes de gobierno y ratificado por los Estados miembros, esta-
blecerá un “marco para la supervisión y regulación de las entidades 
financieras que operan a través de las fronteras del espacio económico 
regional” (CariCOM Pr 175/2013). Fueron realizados avances para 
resolver asuntos del CL Financial en tres territorios, pero en varios 
otros, la resolución de reclamos y la construcción de acuerdos de se-
guros y pensiones alternativos se encuentran lejos de ser concluidos 
(Caribbean Centre for Money and Finance, 2013).

En el caso de la OECO, la crisis proporcionó el trasfondo para 
el lanzamiento del Tratado revisado de basseterre y la Unión Eco-
nómica del Caribe Oriental en 2010 y la asamblea de la OECO en 
2012. la consolidación de esta unión ha sido el principal foco pro-
gramático de la OECO durante los últimos 5 años. la subregión fue 
la más golpeada por la turbulencia financiera, perdiendo un estimado 
del 17% de su Pbi en el periodo 2009-2010 (international Monetary 
Fund, 2011, 2013). las agencias regionales han sido la mayor fuente 
de apoyo técnico para la administración de la crisis económica, para 
las negociaciones con las instituciones financieras internacionales y 

3 Ver Plan Estratégico para la Comunidad del Caribe 2015-2019: Reposicionando al 
CARICOM Vol. 1   www.caricom.org accedido el 14/09/2014. las areas prioritarias 
son: (1) implementación acelerada del CSME; (2) Estabilización macroeconómica; 
(3) Competitividad y crecimiento económico; (4) Competitividad, crecimiento eco-
nómico y empleo; (5) Desarrollo del capital humano; (6) Salud y bienestar; (7) Se-
guridad ciudadana y justicia; (8) adaptación climática/manejo de desastres; (9) Un 
espacio iCT común; (10) Profundización de la coordinación de la política exterior; 
(11) Educación pública e información; (12) reforma de la Secretaría y de otras agen-
cias. En el contexto de nuestro análisis, resulta significativo que la coordinación de 
la política exterior fuera finalmente priorizada desde que esta actividad fue sometida 
a una mayor tensión en los años recientes.
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para la formulación de estrategias para restablecer el crecimiento y 
el desarrollo. En 2009 el banco Central del Caribe Oriental coordinó 
la producción del Programa de Crecimiento y Estabilización de Ocho 
Puntos de la Unión Monetaria del Caribe Oriental4. Éste ha sido el 
plan de acción para la recuperación y para desarrollar una mayor re-
siliencia económica, particularmente a través de una regulación más 
estricta del sector financiero y del estimulo de nueva actividad econó-
mica. Entre 2012 y 2014 la OECO también lideró el camino de expan-
dir sus miembros asociados al incluir los Departamentos franceses 
de Martinica y Guadalupe. las negociaciones técnicas con Martini-
ca están bastante avanzadas y se espera que conduzcan a un nuevo 
tipo de miembro asociado, diferente a los acuerdos con los actuales 
miembros asociados (OECS, 2014)5. Se espera que este tipo de acuer-
do estimule nuevas formas y modelos de cooperación regional que 
beneficien a todas las partes involucradas (byron and lewis, 2015).

NueVAS FORMAS De ReGiONALiSMO, NueVOS DeSAFÍOS  
PARA LA COORDiNACióN ReGiONAL
El periodo de crisis fue un catalizador para la emergencia de nuevos 
modelos de regionalismo desarrollista. Demostró gráficamente que 
ni el CariCOM ni la OECO pudieron movilizar todos los recursos 
necesarios para salir de la crisis. Mientras estas organizaciones per-
manecían en el epicentro de la integración caribeña, la cooperación 
regional para el desarrollo tuvo que también avanzar más allá de estos 
pequeños agrupamientos y comprometerse cada vez más con otros ac-
tores de américa latina. Esto alimentó búsquedas unilaterales en pos 
de nuevas asociaciones para el desarrollo en el contexto de un mayor 
conocimiento de los actores hemisféricos por fuera de los socios tra-
dicionales de américa del norte, y del crecimiento de nuevos centros 
políticos y económicos del Sur en la dinámica económica global. Des-
de comienzos del Siglo XXi muchos Estados y poblaciones latinoa-
mericanos han ido explorando una mayor autonomía en su política 
doméstica y exterior, y han ido construyendo coaliciones y lanzando 
iniciativas basadas en visiones alternativas de desarrollo e integración 

4 El Plan de Ocho Puntos incluye reformas fiscales, estrategias de administración 
de deuda, inversiones del sector público, fortalecimiento de la protección social neta, 
fortalecimiento de la seguridad financiera neta, estimulo a la fusión de bancos loca-
les para fortalecerlos, racionalización, desarrollo y regulación del sector de seguros.

5 los Miembros asociados existentes son anguilla y las islas Vírgenes británi-
cas. Estos comparten el mismo legado colonial que los Estados independientes 
de la OECO y participan en una o más de las instituciones comunes de la Unión 
Monetaria del Caribe Oriental y del Tribunal del Caribe Oriental, además de otras 
agencias operativas. 
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regional. actores claves de este proceso fueron Venezuela, Cuba, boli-
via, brasil y otros Estados del Cono Sur. 

los primeros miembros del CariCOM en el proceso de construir 
nuevos vínculos con su ambiente regional fueron belice en américa 
Central en los años noventa, seguido por Guyana y Surinam. Éstos 
últimos se embarcaron en una nueva e importante fase de su integra-
ción continental cuando participaron en la conformación de la Comu-
nidad de Estados Sudamericanos en 2004 y se integraron a su sucesor, 
la UnaSUr, en 2008. Una de las preguntas formuladas por los ob-
servadores en ese momento era sobre las posibles implicancias de su 
participación en el Consejo de Defensa Sudamericano de la UnaSUr, 
teniendo en cuenta que ambos países también son signatarios del Tra-
tado de asistencia en Seguridad del CariCOM de 20066. Su absorción 
dentro de las dinámicas políticas y económicas de américa del Sur se 
profundizó en 2013 cuando se convirtieron en Miembros asociados 
del MErCOSUr. los miembros asociados deben asumir los compro-
misos democráticos de la agrupación regional y donde existe mutuo 
interés, pueden acceder a los acuerdos sobre asuntos políticos, socia-
les y de ciudadanía7. Ser miembro asociado no implica asumir todas 
las disciplinas comerciales regionales pero un criterio de elegibilidad 
que concierne a la cooperación económica con el MErCOSUr es el 
de estar en línea con el artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980 
de alaDi (www.sice.oas.org/trade/montev_tr/indexe.asp). Desde 1999 
Guyana ha tenido un Memorandum de Entendimiento con el MEr-
COSUr en materia de comercio e inversiones, además de acuerdos 
comerciales bilaterales con argentina y brasil.

Tres Estados miembros de la OECO participaron como invitados 
en las reuniones del alba en 2007, firmando una Declaración Con-

6 El Consejo de Defensa Suramericano (CDS) es uno de los consejos sectoriales de 
la UnaSUr, no es un órgano pero sí un cuerpo colegiado encargado de la consulta, 
cooperación y coordinación en materia de defensa. Sus objetivos generales son man-
tener a américa del Sur como una Zona de Paz; desarrollar gradualmente y donde 
sea posible perspectivas comunes en materia de seguridad, incluyendo la identifica-
ción de amenazas y riesgos regionales; compartir experiencias en mantenimiento de 
paz internacional; contribuir a la formulación de posiciones conjuntas en los foros 
de defensa internacionales y a un mayor diálogo y cooperación en cuestiones de se-
guridad con el resto de américa latina y el Caribe.  Hasta la fecha el CDS ha puesto 
el mayor énfasis en la mediación y la gestión de conflicto y no ha registrado mayores 
progresos en desarrollar posiciones comunes en materia de seguridad y defensa. Ver 
“Consejo de Defensa Suramericano” http://unasursg.org/inicio/organizacion, COHa 
editorial “The SaDC, UnaSUr, the latin american Military and the regional Politi-
cal Process” 1/10/2008 www.coha.org; COHa editorial “The Paradox of South ameri-
can integration: The Founding of a Defence Council” 12/03/2009 www.coha.org 

7 Ver MErCOSUr/CMC/DEC no.11/13, www.mercosur.int  
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junta con Venezuela en febrero de 20078 en la que expresan su inte-
rés de tener un mayor entendimiento y cooperación con los Estados 
miembros del alba. En 2008 Dominica se convirtió en el primer país 
del CariCOM en unirse al alba, seguido por San Vicente y las Gra-
nadinas y antigua en 2009. Estos sucesos encendieron un vigoroso 
debate, comenzando en 2005 cuando algunos Estados se unieron a 
PETrOCaribE, sobre las implicancias de los nuevos alineamientos 
para la cohesión del CariCOM y las posibles contradicciones entre 
las obligaciones de los miembros de los distintos agrupamientos9. Un 
documento de políticas primero elaborado por norman Girvan en 
2008 contribuyó a las consultas que finalmente sirvieron para apaci-
guar la cuestión dentro del CariCOM. El Consejo para las relaciones 
Exteriores y Comunitarias del CariCOM concluyó en mayo de ese 
año que “los Estados miembros deberían continuar con la búsqueda y 
exploración de todas las oportunidades disponibles para su desarrollo 
social y económico, reconociendo en todo momento sus obligaciones 
bajo el Tratado revisado de Chaguaramas” (CariCOM, 2008; Girvan, 
2010: 228).

Debe mencionarse que los Estados caribeños miembros del alba, 
MErCOSUr y UnaSUr han tratado de mantener una adhesión flexi-
ble dentro de esos agrupamientos. De este modo, por ejemplo, los Es-
tados miembros de la OECO que se unieron al alba no adoptaron el 
sistema de pagos Sucre que habría entrado en conflicto con sus obli-
gaciones bajo el acuerdo de la Unión Monetaria del Caribe Oriental. 
aunque doce países del CariCOM son actualmente miembros de PE-
TrOCaribE, entre 2008 y 2013 solo cuatro entraron al alba. Saint 
Kitts-nevis y Granada se han adherido (Granma 2014), mientras que 

8 Declaración Conjunta de Hugo Chávez Frías, Presidente de la república boliva-
riana de Venezuela; roosevelt Skerritt, Primer Ministro de la Mancomunidad de Do-
minica; ralph Gonsalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas; y Wins-
ton baldwin Spencer, Primer Ministro de antigua y barbuda, Kingstown San Vicente 
y las Granadinas, 17 de Febrero de 2007.

9 Ver, por ejemplo, las manifestaciones del Primer Ministro jamaiquino Golding 
sobre el alba y otras iniciativas de integración, “CariCOM at risk” www.bbcca-
ribbean.com 10/06/2009 accedido el 15/07/2014; igualmente, ver “St. Vincent treading 
cautiously with Chavez’ alba deal” Cana news 30/01/2008, www.cananewsonline.
com accedido el 15/07/2014. El Primer Ministro de San Vicente brindó seguridades 
de que no firmaría el alba a menos que hubiera documentación legal que asegure 
que no habría nuevos acuerdos comerciales que entraran en conflicto con el Cari-
COM. los puntos a favor y en contra del acceso de los miembros del CariCOM/
OECO a otros acuerdos regionales son analizados por norman Girvan en “alba, Pe-
trocaribe and CariCOM: issues in a new Dynamic” (Hall and Chuck-a-Sang, 2010) 
donde el autor sostiene que no existe incompatibilidad legal intrínseca y realiza un 
número de recomendaciones de política para el CariCOM y sus Estados miembros.  
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Haití y Surinam figuran como participantes invitados de las reuniones 
del alba. Todos los miembros del CariCOM continúan declarando 
que el CariCOM y la OECO son los acuerdos centrales que determi-
nan sus compromisos en otras esferas de integración regional. 

a pesar de estas afirmaciones, durante la década pasada el rol de 
coordinación del CariCOM en lo que se refiere a la política exterior 
fue diluido sustancialmente debido a la debilidad institucional de la 
organización y a la creciente divergencia de intereses económicos y a 
veces políticos entre sus Estados miembros. la falta de coordinación 
fue igualmente evidente en la OECO, que se alejó significativamente 
de su temprana era de representación diplomática conjunta y cofinan-
ciación en varias capitales extranjeras10. Entre 2005 y 2012, una ca-
racterística relevante de algunos de los nuevos compromisos diplomá-
ticos regionales fue el nivel de involucramiento presidencial/primer 
ministerial y la importancia de sus relaciones personales. Mientras 
que puede que esto facilite la cooperación en el corto plazo, puede que 
no promueva una fuerte cooperación institucional de largo plazo que 
sobreviva a los cambios de régimen. Pese a las limitaciones de capa-
cidad y a la pesada carga sobre estos micro-Estados exigida a la hora 
de atender múltiples y frecuentes reuniones hemisféricas y de asumir 
la responsabilidad de su implementación, ha habido poca evidencia 
de una representación coordinada en tales encuentros o de consultas 
regulares que informaran un desarrollo de políticas conjunto sobre 
los asuntos hemisféricos dentro del agrupamiento. Girvan (2010: 229) 
lúcidamente resumió el riesgo para todos los países del CariCOM de 
que “en ausencia de coordinación…la política comercial externa con-
tinuará siendo una serie de respuestas bilaterales ad hoc a las opor-
tunidades ofrecidas por las configuraciones hemisféricas y globales, 
perdiendo una dimensión estratégica coherente…la Comunidad po-
dría, en efecto, ser jalada en varias direcciones diferentes en el mismo 
momento”. Este alegato resulta auto-cumplido, especialmente en la 
medida en que muchos de los agrupamientos a los que se han sumado 
los Estados del CariCOM ya cuentan con un peso económico y polí-
tico significativo o se están consolidando a sí mismos como polos más 
dinámicos a medida que pasa el tiempo. En cada caso, los beneficios 
de membrecía para los Estados individuales y para el CariCOM son 
evidentes. Sin embargo, esto último solo puede ser alcanzado si el 
CariCOM mantiene y fortalece su rol de coordinación de la política 

10 ahora existe simplemente un Grupo de Trabajo de funcionarios dirigido a coor-
dinar la política exterior bajo el Tratado revisado pero aún no ha progresado sufi-
cientemente en construir rutinas y procedimientos. Entrevista con funcionarios de la 
OECO, julio de 2014.
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exterior incluso adoptando una orientación más flexible y programá-
tica hacia el regionalismo hemisférico. 

|Otros desafíos inherentes a las nuevas formas de cooperación 
conciernen a su sustentabilidad política y económica de largo plazo. 
De un lado, los programas del alba y PETrOCaribE han contri-
buido significativamente a los programas de desarrollo humano en 
las sociedades beneficiarias. De otro, los créditos de PETrOCaribE 
han incrementado sustancialmente la deuda pública de los países 
beneficiarios desde el 2005 a niveles que corren el riesgo de ser in-
sostenibles (bryan, 2009; Jacome, 2011; Dukharan, 2013). Esto im-
pulsó negociaciones dentro de PETrOCaribE en 2013 y 2014 para 
modificar los términos de los pagos y prestamos. la cooperación de 
PETrOCaribE también colocó los asuntos energéticos en lo alto 
de la agenda política regional y resaltó la necesidad de focalizarse 
en desarrollar fuentes de energía renovables y una mayor autosu-
ficiencia energética. algunos países del Caribe Oriental, particular-
mente Dominica, han realizado inversiones sustanciales en energía 
geotérmica mientras que otros países del CariCOM incrementaron 
su uso de energía solar y eólica. los últimos dos años han demos-
trado que la cooperación al desarrollo con américa latina continúa 
evolucionando y adaptándose a las cambiantes condiciones políticas 
y económicas al interior de todos los países participantes, incluyen-
do los mayores proveedores de asistencia económica. En general, la 
tendencia de largo plazo de tal cooperación sugiere continuidad y 
modificación en vez de un cese abrupto.

El impacto positivo de este nueva era de acuerdos de cooperación 
es evidenciado en las redes de obtención de energía y en los acuerdos 
de infraestructura entre el Estado de Venezuela, PDVSa y los países 
del Caribe, y en el hecho de que Venezuela, alba y PETrOCaribE 
son ahora los proveedores más importantes de financiamiento al de-
sarrollo en la región11. asimismo, puede decirse que el modelo de coo-
peración cubano ofrece el mejor marco práctico para el CariCOM 

11 Existen  varias cifras para la asistencia al desarrollo proporcionada por Ve-
nezuela entre 2006 y 2013. Funcionarios en los países del Caribe Oriental citan 
prestamos y becas para financiamiento al desarrollo por aproximadamente US$300 
millones. Esto se encuentra en línea con las cifras citadas por  norman Girvan 
(2011) basadas en su investigación 2010-2011 en los Estados de la OECO miembros 
del alba. Para el caso de Jamaica, la asistencia Oficial al Desarrollo excluyendo 
los fondos de desarrollo de PETrOCaribE alcanzó los US$475 millones en 2012-
2013. El financiamiento de PETrOCaribE alcanzó los US$500 millones. Sobre un 
periodo de cuatro años 2009-2013, el financiamiento de PETrOCaribE proveyó 
a Jamaica de US$ 2 mil millones, contrarrestando significativamente el impacto 
social de su programa de austeridad con el FMi (entrevista con funcionarios del 
gobierno de Jamaica, julio de 2014).
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teniendo en cuenta que está basado en un acuerdo multilateral ins-
titucionalizado, el acuerdo de Cooperación Económica y Comercio 
Cuba-CariCOM (2000), que apuntala y provee las pautas para una 
serie de acuerdos bilaterales con Estados individuales. Desde los años 
noventa, Cuba ha proporcionado becas terciarias para aproximada-
mente 3000 estudiantes de los territorios del CariCOM, predominan-
temente en los campos de la medicina, agricultura, ingeniería y edu-
cación. Cuba también ha trabajado con los gobiernos del CariCOM 
para fortalecer la infraestructura de asistencia sanitaria y ha provisto 
asistencia médica gratuita a las poblaciones desfavorecidas de toda la 
región. la participación de Guyana y Surinam en la iniciativa para la 
integración de la infraestructura regional Suramericana (iirSa) ha 
actualizado la infraestructura de transporte, agua y energía que me-
jorará la productividad y facilitará los intercambios económicos con 
sus vecinos. brasil, argentina y Chile, parcialmente gracias a sus com-
promisos de mantenimiento de paz en Haití desde 2004, ahora poseen 
varias formas de cooperación técnica con la subregión del CariCOM 
(Girvan, 2011b). 

Mientras que la cooperación américa latina-Caribe ha tenido re-
sultados muy significativos en el desarrollo de la asistencia y la inver-
sión social, el impacto en los flujos de comercio ha sido menos mar-
cado, aunque sin embargo visible. los acuerdos de PETrOCaribE 
incluyen una facilidad para reembolsar una porción de los costos de 
combustible a través del comercio compensatorio. bajo tales acuer-
dos, entre 2010 y 2013 Guayana exportó US$423 millones de valor 
de arroz a Venezuela, mientras que Jamaica envió US$7 millones de 
valor de cemento a Caracas en 2013 (PETrOCaribE, 2014). Tales ini-
ciativas pueden estimular un desarrollo comercial posterior. Guayana 
y Surinam tienen el potencial para incrementar substancialmente su 
comercio con el mercado del MErCOSUr. a través de la cooperación 
técnica, Cuba ha demostrado su competitividad en distribuir servicios 
médicos y educacionales. igualmente, existe evidencia de personal 
médico del CariCOM con entrenamiento cubano siendo reclutado 
no solo en su territorio doméstico sino también en otras partes del 
mercado de trabajo de la región. 

los nuevos modelos de cooperación generaron un enorme salto 
en la conciencia regional de los actores y sociedades del CariCOM. 
En los territorios de la OECO existe un gran reconocimiento de ser 
parte de una comunidad hemisférica basada en una interacción cre-
ciente con contrapartes de Cuba, Venezuela, y otros países sudameri-
canos, especialmente aquellos del alba. Debido a los intercambios 
sociales, económicos y culturales, existe una mayor familiaridad con 
las normas y culturas organizacionales de sus contrapartes latinoa-
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mericanas. Hay un cuadro significativo de funcionarios hispano-par-
lantes mayormente entrenados en américa latina, ahora disponible 
para sus gobiernos para el despliegue diplomático y la cooperación 
operativa dentro del hemisferio. la representación diplomática del 
CariCOM en las capitales latinoamericanas, residente y no residente, 
ha aumentado. El lenguaje y la ideología de esta cooperación Sur-Sur 
son diferentes a los modelos más tempranos por su mayor énfasis en 
la solidaridad, los aportes compartidos y complementarios. la protec-
ción social y la reducción de la pobreza y la inequidad se presentan 
destacadamente en los discursos nacionales y regionales sobre políti-
ca del desarrollo. los aportes de los actores del CariCOM al proceso 
de cooperación se han destacado históricamente dando a sus socios 
apoyo diplomático en los foros globales y aportando las perspectivas 
de los Estados pequeños en varios asuntos de desarrollo. actualmente, 
hay evidencia creciente de los aportes de las contrapartes en efectivo 
o en especie para apoyar proyectos de cooperación. Existen llamados 
para “contactarse más allá de las limitaciones de tamaño, dotación de 
recursos naturales y vulnerabilidades para crear nuevas oportunida-
des para nuestro desarrollo…para alejarse de donantes y receptores 
hacia la asociación e intercambio de experiencias Sur-Sur” (Govern-
ment of Trinidad and Tobago, 2014).

CeLAC y LA COMuNiDAD DeL CARiBe
la CElaC fue establecida a partir de la fusión del Grupo de rio y el 
proceso de Cumbres de américa latina y el Caribe (CalC) en México 
en 201012. Su objetivo principal es ser un mecanismo regional para el 
dialogo político y para el fortalecimiento de la cooperación. los paí-
ses del CariCOM han estado involucrados en los antecedentes de la 
CElaC, primero con la participación de Guyana, Jamaica y Trinidad, 
en particular en la CalC. la CElaC está institucionalizada de mane-
ra laxa. Sus cuatro mecanismos principales incluyen una Presidencia 
Pro Tempore anual, Coordinadores nacionales en cada país miem-
bro y reuniones Especializadas en los temas y cuestiones que son de 
interés significativo para los Estados miembros. Hay un Cuarteto de 
países que dirige la agrupación compuesto por el país que preside el 
agrupamiento contemporáneamente, aquellos que lo hicieron inme-
diatamente antes y después, y el país que dirige el CariCOM en ese 
momento. las maniobras más tempranas para incorporar al Cari-
COM de esta manera fueron formalizadas en el 2014 durante la Cum-
bre de la CElaC en la Habana (CariCOM, 2014b). Esto constituye 

12 Ver Preámbulo de la Declaración de la CElaC de Santiago 27/01/2013 y de la 
Declaración de la CElaC de la Habana, 30 de enero de 2014.
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un reconocimiento destacado del CaribE al interior de la comunidad 
de la CElaC y ofrece a los Estados del Caribe la chance de jugar un 
rol mayor en modelar la nueva entidad. También confiere una res-
ponsabilidad considerable al CariCOM para reaccionar participando 
activamente en el desarrollo de la agenda de la CElaC. 

Hasta el momento, la CElaC ha sido presidida por Chile, Ve-
nezuela, Cuba, Costa rica y ahora Ecuador. Enfrenta el desafío de 
esculpir un espacio diplomático y operativo único entre actores tan 
variados como la Organización de Estados americanos, UnaSUr y 
muchos otros agrupamientos regionales, además de la igualmente 
formidable tarea de construir consenso entre sus muy diversos miem-
bros. ¿Cuál será su área exclusiva para añadir valor en la esfera de la 
cooperación? Tiene una voz y una identidad distintivas como el único 
agrupamiento que representa a todos los 33 Estados latinoamericanos 
y caribeños y que no incluye a Estados Unidos y Canadá. Se ha involu-
crado en investigaciones para determinar cuáles podrían ser las bases 
para programas de convergencia socio-económica entre sus Estados 
miembros y ha trabajado para promover proyectos sobre reducción de 
pobreza, equidad y desarrollo social, incluyendo iniciativas de coope-
ración cultural y promoción de la mujer. Entre 2012 y 2014, la CElaC 
ha establecido un foro para el diálogo y la cooperación con China, in-
dia y la Unión Europea. Costa rica ha intentado construir sobre estas 
iniciativas más tempranas, también encabezando un enfoque sobre 
crecimiento económico sustentable en la región, explorando temas 
tales como el rol de las Pequeñas y Medianas Empresas, estrategias 
para la competitividad a través de la inserción en las cadenas de valor 
globales y el uso de tecnologías de energía limpia.

Un estudio de las Declaraciones de la CElaC de Santiago (2013) y 
la Habana (2014), y las declaraciones de los líderes del CariCOM en 
esas cumbres revela muchas áreas de interés común y una comunidad 
laC más amplia, y también subraya las áreas en las que el CariCOM 
ha contribuido a la formulación de posiciones de la CElaC13. ambos 
documentos refieren a las necesidades especiales de las economías 
pequeñas vulnerables, de los estados insulares en desarrollo y de los 
países sin salida al mar. ambos documentos contienen compromisos 
para la rehabilitación y el desarrollo sustentable de Haití. Contienen 
muchas disposiciones sobre desarrollo y protección social, sobre tra-
bajar para erradicar la pobreza y la marginalidad y la promoción de 

13 Ver Alegato del Honorable Portia Simpson, Primer Ministro de Jamaica en la Segun-
da Cumbre de la CELAC de La Habana, Cuba 28-29 de enero de 2014 http://jis/gov.jm; 
Discurso en Plenario del Primer Ministro de Trinidad y Tobago en la Segunda Cumbre 
de la CELAC, la Habana 28/01/2014 www.news.gov.tt  
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la seguridad alimentaria. afirman el respeto por la diversidad, por el 
derecho de los países para elegir sus propios patrones de desarrollo 
económico y político, la aceptación del diálogo y el gradualismo en 
los procesos políticos, respaldando la democracia y la salvaguardia de 
los derechos humanos. 

las Declaraciones de la CElaC hacen explicita referencia a los 
asuntos globales de cambio climático, a las deliberaciones sobre una 
agenda de desarrollo post-2015 y a los desafíos que enfrentan los paí-
ses en desarrollo de ingresos medios altamente endeudados. realizan 
alegatos sobre los temas regionales de crimen y seguridad, uso y pro-
hibición de estupefacientes, manejo de desastres y reducción de ries-
gos y migración. Subrayan la importancia de la integración infraes-
tructural entre los países de la CElaC, especialmente en las áreas de 
conectividad de transporte.

la Cumbre de 2014 también expuso cuestiones sobre las que no 
había un consenso visible, especialmente la condena del CariCOM de 
la sentencia del Tribunal Constitucional de republica Dominicana de 
2013 que retroactivamente removió la nacionalidad a un gran núme-
ro de ciudadanos de republica Dominicana nacidos en ese país pero 
con ascendencia haitiana (CariCOM, 2014b). Sin embargo, la CElaC 
provee un foro para la continuidad del diálogo sobre nacionalidad y 
derechos de ciudadanía en la región. También ofrece oportunidades 
para un mayor diálogo de políticas sobre cuestiones concernientes 
a los afro-descendientes en américa latina y el Caribe, así como a 
asuntos que afectan a los pueblos indígenas. Finalmente, el CariCOM 
se encuentra localizado en la región de las américas con el mayor 
número de territorios no-independientes. Es también uno de los po-
cos agrupamientos subregionales que ofrece membrecía asociada a 
muchos de ellos. Por lo tanto, el CariCOM puede compartir aproxi-
maciones útiles sobre los temas de colonialismo y su erradicación en 
las américas.

Para finalizar, la CElaC es un valioso mecanismo para coordinar 
las posiciones de américa latina y el Caribe en un amplio rango de 
asuntos de la gobernanza global, y una plataforma autorizada desde 
la que pronunciarse en los foros multilaterales y bilaterales. Para el 
agrupamiento de Estados muy pequeños y en desarrollo del Cari-
COM, provee una visibilidad adicional y un nuevo foro para la in-
teracción tanto con las potencias globales emergentes como con las 
tradicionales. Es claro que la CElaC ofrece oportunidades diplomá-
ticas no solo para el CariCOM sino también para aquellos vecinos 
cercanos como Cuba, y que mucho capital diplomático se ha invertido 
en su éxito. las declaraciones de las Cumbres de la CElaC respaldan 
varios modelos de cooperación al desarrollo tanto a nivel regional Sur-
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Sur como triangular. También apoyan el intercambio de experiencias 
y el desarrollo de procedimientos para maximizar los beneficios de 
los programas de cooperación. Esto puede ser aprovechado para res-
paldar los esfuerzos en marcha tanto en CariCOM como en la OECO 
para fortalecer su propia coordinación de política exterior y la coope-
ración al desarrollo en américa latina y otras partes. El compromiso 
del CariCOM con la CElaC comenzó bastante tímidamente en 2010-
2011. Sin embargo, en palabras del Ministro de asuntos Exteriores de 
Jamaica, su credibilidad como foro para el diálogo y la cooperación 
ha crecido, y la presidencia de Cuba “trajo a la CElaC más cerca de 
la casa del Caribe” (Government of Jamaica, 2014b). Parecería que el 
agrupamiento se encuentra ahora firmemente en su agenda diplomá-
tica y es percibido como una iniciativa promisoria para fortalecer su 
integración con el vecindario latinoamericano.
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CARiCOM

DeSAFÍOS eCONóMiCOS,  
iNteGRACióN ReGiONAL y LA CeLAC

iNtRODuCCióN
Como señaló el FMi hace ya más de dos años, la región del Caribe 
sigue luchando para recuperarse de una recesión prolongada y per-
sistente1. la marcada desaceleración en las economías avanzadas que 
se observa en este segundo semestre de 2014 podría frenar la limitada 
recuperación que han comenzado a registrar algunas economías cari-
beñas, y aumentarían las presiones financieras —ya elevadas— que ha 
generado la considerable carga de deuda pública2 que exhiben varias 
naciones de la subregión.

Como parte del análisis sobre la dinámica económica y social 
del Caribe, deben  incluirse necesariamente los impactos derivados 
del cambio climático y los efectos de los desastres que han afectado 

1 FMi (2012). World Economic Outlook, Washington, abril de 2012.

2 En promedio, la deuda pública supera el 9% del Pib en la región desde la crisis, 
mientras se asiste a cierta fatiga del ajuste como resultado de los negativos impactos 
económicos y sociales de la consolidación fiscal. 

* Economista cubano, profesor titular del Centro de investigaciones de Economía 
internacional (CiEi) de la Universidad de la Habana (UH), y presidente de la Cá-
tedra de Estudios del Caribe de la UH.  FMi (2012). World Economic Outlook, 
Washington, abril de 2012.
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permanentemente a esta área, lo cual deja en evidencia los elevados 
grados de vulnerabilidad económica, social y medioambiental que es-
tructuralmente han afectado a las naciones caribeñas.

El presente artículo tiene como propósito analizar la evolución 
económica más reciente de los países que integran la Comunidad 
del Caribe (CariCOM) y también describir los elementos que tipi-
fican el estado actual de la integración económica a nivel subregio-
nal. Estos dos elementos —dinámica económica reciente y marcha 
del proceso de integración— están intervinculados dado el peso sig-
nificativo que los términos de relacionamiento económico externo 
y las limitaciones de escala de las naciones caribeñas han tenido y 
tienen en la explicación de los obstáculos al crecimiento económico 
con inclusión social de estos países. En definitiva, tanto las dificul-
tades en términos de crecimiento e inserción internacional como 
los desafíos vinculados al avance e implementación de los compro-
misos integracionistas, tienen su reflejo —y al mismo tiempo son 
expresión— en las enormes dificultades económicas y sociales que 
han confrontado la mayoría de las naciones de la CariCOM. Tam-
bién se abordan, en el tercer epígrafe de este trabajo, los resultados 
de la ii Cumbre de la Comunidad de Estados latinoamericanos 
y Caribeños (CElaC), celebrada en la Habana en enero de 2014, 
los cuales tienen especial connotación para algunos de los más im-
portantes desafíos vinculados al crecimiento y el desarrollo de las 
naciones de la CariCOM.    

eVOLuCióN ReCieNte De LAS eCONOMÍAS CARiBeñAS
la evolución económica de los países de la CariCOM en años re-
cientes (2010-2013), denota un marcado deterioro, acentuándose las 
diferencias respecto al relativo éxito con que varias de las naciones la-
tinoamericanos habían enfrentado el escenario de crisis global (véase 
Cuadro 1).

Cuadro 1 
América Latina y el Caribe. Tasas de crecimiento del PIB real (precios constantes de 2005 (en %)

Zona/País 2010 2011 2012 2013 2014*

América Latina y El Caribe 5,9 4,3 3,1 2,6 3,2

México y Centroamérica 4,1 5,1 4,7 3,7 4,5

Sudamérica 6,5 4,5 2,7 4,0 -

CARICOM -0,1 0,5 1,2 1,3 2,1

Fuente: CEPAL (2013).  
(*) Pronóstico
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En general los países caribeños han registrado un retroceso o estanca-
miento en sus niveles de actividad, con agravados desequilibrios ma-
croeconómicos desde 2008, en gran medida derivado de los impactos 
desfavorables de la coyuntura mundial sobre dichas naciones. la se-
veridad del impacto negativo que el escenario externo ha tenido sobre 
las economías del Caribe se explica —fundamentalmente— por las 
particularidades del patrón de inserción internacional de las mismas 
y por sus vulnerabilidades estructurales. 

la inserción internacional de los países del Caribe, medida por el 
coeficiente de apertura externa —relación entre las ventas externas de 
bienes y servicios y el Pib— se ha incrementado desde principios de 
la década de 1990, y su patrón de exportaciones exhibe una notoria 
concentración desde el punto de vista material, aunque se ha reducido 
relativamente el peso de los productos tropicales —banano, ron y azú-
car— después de que la Unión Europea pusiera fin a las preferencias 
comerciales no recíprocas de acceso a su mercado que disfrutaban 
estas naciones. 

la reducción experimentada por el peso del sector agrícola en es-
tas economías caribeñas, obligó a las mismas a combinar —en distin-
ta medida— actividades de ensamblaje3, turismo —en especial baha-
mas, barbados y los países de la Organización de Estados del Caribe 
Oriental-OECO— y, en algunos casos, los servicios financieros. En la 
actualidad, aproximadamente el 65 % del Pib de la región del Caribe 
es generado por el sector de los servicios, y es el área geográfica más 
dependiente de los ingresos por turismo de todo el mundo.  

la crisis económica internacional que estalla a fines de 2008 tie-
ne implicaciones negativas en la subregión, a partir de sus efectos en 
cuanto a reducción de la demanda de importaciones por parte de los 
países industrializados, la caída en los ingresos por turismo interna-
cional y también otras afectaciones desde el punto de vista financiero: 
disminución de la entrada de remesas de migrantes y condiciones más 
desfavorables en términos de acceso al financiamiento internacional 
en un contexto de elevada incertidumbre.   

a lo anterior habría que adicionar las rigideces estructurales que 
presentan estas “pequeñas economías”: sistemas productivos muy 
poco diversificados que —junto a una reducida demanda agregada— 
limita considerablemente las posibilidades de sacar provecho de las 

3 En los países del Caribe —al igual que en México y Centroamérica— las opera-
ciones de ensamblaje de productos de exportación destinados fundamentalmente al 
mercado de los Estados Unidos, han sido insuficientes en materia de transferencia 
de tecnología, capacitación de recursos humanos y en términos del establecimiento 
y profundización de encadenamientos productivos con empresas locales. 
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ventajas de la diferenciación de mercados y de incrementar los ingre-
sos del sector público. Por lo anterior, son economías necesariamente 
abiertas al exterior, y muy vulnerables a los incrementos de precios de 
los alimentos y de los combustibles en los mercados internacionales. 

no obstante, debe señalarse que al interior de la CariCOM, tres 
naciones han mantenido un dinamismo económico perceptible (Gu-
yana, Suriname y belice)4, mientras que el resto ha estado enfrentan-
do quizá su peor desempeño económico de los últimos 25 años (veáse 
Cuadro 2).

al anterior diagnóstico habría que añadir la situación muy compro-
metida en términos fiscales y de endeudamiento público que presen-
tan muchas economías caribeñas.

4 Estas tres, junto a Trinidad & Tobago, se caracterizan por ser exportadoras de 
productos naturales, y por ende se han beneficiado del incremento perceptible en los 
niveles de precios de los commodities en los mercados internacionales en los últimos 
tiempos.

Cuadro 2 
 CARICOM. Tasas de crecimiento económico 2008-2013 (en %)

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

América Latina y el Caribe 4,0 -1,9 5,9 4,3 3,1 2,6 3,2

Antigua & Barbuda 0,0 -11,9 -7,9 -2,0 3,3 1,5 1,5

Bahamas -2,3 -4,9 0,2 1,7 1,8 1,6 2,5

Barbados 0,1 -3,7 0,2 0,8 0,0 -0,7 1,0

Belice 3,6 0,0 2,7 2,1 4,0 1,6 2,8

Dominica 7,7 -0,7 0,9 0,2 1,1 -0,5 1,2

Granada 1,0 -6,6 0,0 0,8 -1,8 1,5 1,3

Guyana 2,0 3,3 4,4 5,4 4,8 4,8 4,6

Haití 0,8 2,9 -5,4 5,6 2,8 4,0 4,5

Jamaica -0,8 -3,5 -1,5 1,4 -0,5 0,1 1,2

St. Kitts & Nevis 4,7 -6,9 -2,4 1,7 -1,2 1,6 2,9

San Vicente & Granadinas 1,4 -2,2 -2,8 -0,4 1,6 2,1 1,4

Santa Lucía 5,3 0,1 0,4 1,4 1,3 1,1 2,3

Suriname 4,1 3,5 4,5 4,7 4,4 3,9 4,7

Trinidad & Tobago 2,3 -3,0 0,0 -1,6 1,5 1,6 2,1

Fuente: CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2013. 
(*) Pronóstico
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Como se observa en el siguiente Cuadro 3, varios miembros de 
CariCOM han venido mostrando déficits continuados en sus balan-
ces del sector público, destacándose en particular los casos de baha-
mas, barbados, Dominica, Grenada y Santa lucía con coeficientes de 
saldo global deficitario del gobierno central superiores al 5% del Pib 
en los últimos años. Debe también destacarse el caso de Jamaica, que 
había venido registrando importantes déficits fiscales desde mediados 
de la década anterior, pero que en el año 2013 logró reducir a un mon-
to equivalente de sólo medio punto porcentual de su producto bruto el 
saldo presupuestario negativo, como resultado de un severo proceso 
de consolidación fiscal.  

Cuadro 3
Caribe: resultados global y primario del gobierno central (En porcentajes del PIB)

Región Caribe  Resultado Primario Resultado Global

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

CARIBE 0,0 -0,3 0,2 0,5 -3,6 -3,7 -3,1 -3,0

Antigua y Barbuda 1,0 -2,7 1,1 1,9 -1,4 -5,3 -1,4 -1,8

Bahamas -2,0 -3,4 -4,2 -2,5 -4,7 -5,7 -6,7 -5,2

Barbados -1,8 -1,3 0,5 1,0 -7,7 -7,4 -5,6 -5,3

Belice 1,8 2,5 1,7 1,0 -1,7 -0,9 -0,2 -1,9

Dominica -4,7 -6,7 -8,4 -6,7 -6,4 -8,6 -9,8 -8,3

Grenada -0,4 -0,7 -2,1 … -2,4 -3,2 -5,5 …

Guyana -1,2 -1,6 -3,8 -3,5 -2,9 -3,1 -4,9 -4,6

Jamaica 4,7 3,2 5,3 7,5 -6,4 -6,5 -4,0 -0,5

St. Kitts y Nevis 2,7 8,9 17,2 17,2 -4,3 2,5 11,2 …

S. Vicent & Granad 0,0 -0,2 0,3 0,3 -2,9 -2,7 -2,1 …

Santa Lucía 2,2 -1,9 -3,3 -3,6 -0,6 -4,9 -7,1 -7,4

Suriname 2,0 0,9 -1,6 -2,1 -2,9 -0,1 -2,5 -3,0

Trinidad & Tobago 0,3 -0,7 -0,4 -2,2 -2,2 -2,7 -2,3 -4,1

Fuente: CEPAL (2013).

En relación al nivel de endeudamiento respecto al tamaño de sus 
economías —y también considerando indicadores de carga del ser-
vicio de dicha deuda— varias naciones caribeñas muestran registros 
superiores incluso a los que exhiben actualmente las naciones más 
endeudadas de la periferia europea (los llamados PiiGS: Portugal, ir-
landa, italia, Grecia y España). la deuda de los países del Caribe es un 
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problema regional más que un problema de alcance nacional (veáse 
Cuadro 4). Pese a que algunas de las naciones más endeudadas son 
también las más pequeñas, economías más grandes como barbados o 
Jamaica no están al margen de este problema. En segundo lugar, los 
criterios estándares de sostenibilidad muestran que, en muchos países 
de la subregión, el nivel de endeudamiento es insostenible.

Cuadro 4
Caribe: deuda pública bruta del sector público no financiero (En porcentajes del PIB)

Región Caribe 2010 2011 2012 2013

ALC 50,3 49,7 51,2 50,7

CARIBE 76,4 75,3 77,1 75,6

Antigua y Barbuda 87,1 86,7 89,4 88,4

Bahamas 45,7 50,2 54,5 56,4

Barbados 75,1 80,3 87,3 90,4

Belice 72,3 70,7 72,8 71,3

Dominica 73,1 70,7 72,7 71,4

Granada 91,8 86,8 88,6 ...

Guyana 61,2 65,2 62,0 60,5

Jamaica 136,1 131,5 134,1 126,7

St. Kitts y Nevis 151,4 141,1 129,3 110,0

S. Vicente y Granad. 66,7 65,5 67,0 64,9

Santa Lucía 65,5 66,3 71,0 76,5

Suriname 27,5 27,6 28,6 33,1

Trinidad & Tobago 39,7 36,0 45,0 44,7

Fuente: CEPAL (2013).

Para las naciones caribeñas resulta de especial interés en los momen-
tos actuales la discusión y propuesta de un mecanismo excepcional, 
que sea multilateralmente aceptado, para la reestructuración de deu-
das de países pequeños de renta media; grupo en el que clasificarían 
todos los miembros de CariCOM con elevados niveles de endeuda-
miento externo. 

El elevado endeudamiento, aunque en algunos casos ha estado 
determinado por incrementos desmedidos del gasto público, está tam-
bién vinculado al comportamiento del sector externo. En definitiva, la 
vulnerabilidad externa, intensificada en los países del Caribe por su 
tamaño, exposición a desastres naturales y pérdida de competitividad, 
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explica en gran medida el desempeño fiscal. Por ello, la mejora de las 
cuentas fiscales, en un entorno en que el gobierno debe contribuir al 
bienestar de la población, requiere un avance en la competitividad 
y condiciones externas más propicias para las economías caribeñas. 
Esta relación se muestra mediante dos indicadores: la postura fiscal 
(gasto de gobierno dividido por la presión fiscal) y el desempeño ex-
portador (exportaciones divididas por la propensión media a impor-
tar). Una postura fiscal que supere el desempeño exportador implica 
una situación de déficit fiscal y en cuenta corriente. Este es el caso de 
la mayor parte de las economías del Caribe. 

Con la excepción de Trinidad & Tobago y Suriname, todos los 
demás países miembros de la CariCOM han registrado déficit en 
la cuenta corriente de su balance de pagos en los últimos tres años 
(2011-2013). al adicionar las transacciones de la cuenta de capital y 
financiera, solo cinco países de la subregión acumularon reservas in-
ternacionales de manera importante a lo largo de todo este período: 
belice, Guyana, Saint Kitts & nevis, Suriname y Trinidad & Tobago.

Pero todo análisis de la situación caribeña en la actualidad, tiene 
forzosamente que trascender el ámbito estrictamente económico. En 
tal sentido, debe reconocerse cierto deterioro social en varias nacio-
nes, lo que se ha evidenciado en el auge de actividades vinculadas al 
tráfico de drogas, con el consiguiente aumento de la violencia y la 
inseguridad. al mismo tiempo, se ha observado una mayor vulnerabi-
lidad de la región a los impactos derivados de la degradación ambien-
tal, el cambio climático y el aumento del nivel del mar.

De hecho, hay preocupaciones incrementadas en ciertos sectores 
caribeños, en el sentido de que si los acuciantes problemas económi-
cos, sociales y medioambientales no se resuelven a corto y mediano 
plazo, varias de las naciones del Caribe que hoy exhiben niveles de 
ingreso medio pudieran retroceder al estatus de países de bajo ingre-
so, y continuarían erosionándose la mayoría de los avances sociales 
conseguidos en las últimas décadas.

En general, y a pesar de que todas las naciones de la CariCOM 
enfrentan disímiles problemas de naturaleza económica y social, 
cuando se hace el análisis de la evolución más reciente, podrían dis-
tinguirse dos grupos: 

En el primero se encuentran la mayoría de los países, que han 
descrito una dinámica económica desfavorable, y manifiestan severas 
dificultades —de naturaleza coyuntural y también estructural— que 
lastran la viabilidad económica de esas naciones en las actuales con-
diciones internacionales. En este grupo estarían antigua y barbuda, 
barbados, Grenada, San Cristóbal y nevis, San Vicente y las Grana-
dinas, y Santa lucía, que manifiestan un período de extenso estan-
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camiento o retroceso económico, con una muy limitada capacidad 
productiva, que dependen altamente del turismo y de la exportación 
de otros servicios, y además varios de ellos con problemas estructu-
rales agudos porque los servicios no han compensado las pérdidas 
generadas por las modificaciones en los regímenes de importación de 
azúcar y banano en el mercado europeo. También dentro de las eco-
nomías con muy desfavorable situación se encuentra Haití (a pesar 
de los altos ritmos de crecimiento en los dos últimos años, ya que los 
elevados niveles de pobreza, la degradación ambiental y la destruc-
ción generada por el terremoto de enero de 2010 hacen muy vulne-
rable su situación económica y social, que depende en alto grado de 
la cooperación multilateral), Jamaica (que acumula un relativamente 
largo período de recesión económica, una situación fiscal insosteni-
ble y muy alto nivel de deuda), Dominica (su estancado crecimiento 
económico no le ha permitido avanzar en la reducción de los altos 
niveles de pobreza que tiene esa pequeña isla caribeña) y bahamas 
(que aunque registra una recuperación en su actividad económica 
entre 2011 y 2013, es muy dependiente del mercado estadounidense, 
principal emisor de turistas, los que aportan la práctica totalidad de 
sus ingresos externos y del Pib).   

En un segundo grupo, podrían incluirse los cuatro países con un 
dinamismo económico moderado en los últimos años, aunque igual-
mente con problemas tanto de corto como de largo plazo. aquí estaría 
belice (que se ha beneficiado de los altos precios de los productos 
básicos en el mercado internacional, lo que ha empujado la deman-
da agregada y por ende el crecimiento; aunque con un complicado 
escenario en términos de solvencia financiera por su alto endeuda-
miento externo), Guyana y Suriname —economías que registran altos 
ritmos de actividad económica en los últimos años, pues aprovecha-
ron con efectividad los altos precios internacionales de sus productos 
(básicos) de exportación— y también Trinidad & Tobago (aunque con 
un estancado ritmo de actividad económica entre 2009 y 2011, es la 
nación con una estructura productiva más diversificada dentro de la 
región, y manifiesta un fuerte dinamismo exportador dadas sus capa-
cidades de producción de combustibles y derivados).   

LiMitACiONeS y PeRSPeCtiVAS DeL PROCeSO  
De iNteGRACióN CARiBeñA
la Comunidad del Caribe (CariCOM) es hoy día una unión aduane-
ra incompleta, conformada por quince países caribeños5, incluidos 

5 Entre los 15 miembros plenos de CariCOM se incluye a Monserrat, que no es un 
Estado independiente.
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la mayoría de los países de habla inglesa, más Suriname y Haití. Este 
proyecto de integración suponía concluir en el año 2015 la imple-
mentación de todo un conjunto de medidas con vistas a la confor-
mación de un mercado y economía únicos (CARICOM Single Market 
and Economy-CSME). Sin embargo, en los últimos tiempos se ha 
observado una compleja dinámica en el proceso de la integración 
económica caribeña. Ello ha sido el resultado de la interacción de 
procesos internos contradictorios y los desafíos en cuanto al rela-
cionamiento externo de estas “pequeñas economías” en un entorno 
internacional complejo. 

Entre las debilidades que tradicionalmente se le han señalado al 
proceso de integración caribeña, se encuentra la  ausencia de un me-
canismo vinculante que garantice la implementación de las decisiones 
adoptadas por las conferencias de los jefes de gobierno; así como las 
sistemáticas dificultades para operacionalizar las provisiones de trato 
especial y diferenciado a favor de los miembros de menor desarrollo 
relativo o más vulnerables dentro del bloque. 

De acuerdo a un estudio del SEla6, CariCOM aparecía como 
la región con mayores asimetrías estructurales7 dentro de todos los 
esquemas de integración de alC. Y ello se registra a pesar de que el 
Tratado de Chaguaramas incluía referencias expresas a las asimetrías 
que fueron ajustadas y mejoradas por el Protocolo de 1999 para paí-
ses, regiones o sectores denominados en desventaja. En efecto, Cari-
COM — con más detalle y precisión que otros acuerdos de integración 
subregionales— ha indicado cómo proceder para corregir las asime-
trías, lo que se recoge en el art. 4 del citado protocolo8. además, para 
asistir a los Estados miembros, la Comunidad ha creado el Fondo de 
Desarrollo del Caribe (FDC), el cual comenzó a funcionar en agosto 
de 2009 con un capital integrado de US$ 77 millones. De momento, 
se ha financiado principalmente con aportes de los Estados miembros 

6 Véase SEla (2012).

7 CariCOM está integrado por algunos de los países de Pbi per cápita más altos 
de alC (como bahamas, barbados y Trinidad Tobago) y también algunos de los más 
pobres (Haití). El 72% del Pib de la Comunidad se genera en tres países (bahamas, 
Jamaica y Trinidad Tobago), los cuales al mismo tiempo han venido absorbiendo 
alrededor de las dos terceras partes de todos los flujos de iED recibidas en la región 
en los últimos años.

8 Entre otras, asistencia técnica o financiera para corregir los desequilibrios econó-
micos que provengan de la operación del CariCOM; medidas especiales para atraer 
inversiones e industrias; acuerdos transitorios o temporales para detener impactos 
económicos o sociales adversos que provengan de la operación del CariCOM, y me-
didas especiales para asistir a las industrias en dificultades a los efectos de que se 
tornen eficientes y competitivas. 
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y el uso de los recursos se ha destinado a los Estados miembros en 
condición desventajosa. 

Por otra parte, el comercio intra-CariCOM ha representado una 
proporción muy reducida del comercio exterior total de sus miem-
bros —el cual ha disminuido en los últimos años— y está muy con-
centrado en unos pocos países y en un grupo relativamente reducido 
de productos. al respecto, resulta clave el intercambio intrarregional 
de servicios comerciales. Como se sabe, en materia de liberación del 
comercio de servicios, todos los miembros de CariCOM adoptaron 
una lista negativa según la cual la totalidad de los sectores debían 
liberalizarse, a menos que se especifique lo contrario. además, se pu-
sieron en vigor normas para permitir la libre circulación de personal 
altamente calificado como profesionales, trabajadores de los medios 
de comunicación, deportistas, artistas y músicos. 

no obstante lo anterior, se calcula que en lo referente a este sec-
tor hay varios obstáculos, como la falta de coordinación y armoniza-
ción de la política fiscal y monetaria; la falta de una libre circulación 
de capitales; las restricciones respecto al permiso de trabajo para los 
proveedores de servicios y la ejecución de los acuerdos de licencia 
para estos; la falta de definición y aplicación de políticas sectoriales 
comunes; y la escasa capacidad técnica y administrativa de varios de 
los gobiernos miembros.

De acuerdo a CEPal, los avances recientes han sido lentos en el 
proceso de integración de la Comunidad del Caribe (CariCOM), de-
bido —entre otros motivos— a que sus miembros se han concentrado 
en enfrentar los efectos de la crisis mundial y, por ende, han retardado 
la implementación de las medidas de política para el avance hacia el 
CSME. Téngase en cuenta que la implementación del componente de 
la “economía única” debía haberse iniciado en 2009, una vez que se 
hubieran cumplido los compromisos vinculados a la conformación 
del “mercado único”. no obstante, según CEPal se siguieron hacien-
do esfuerzos entre 2011 y 2012 para revitalizar el proyecto de inte-
gración caribeña, que resulta indispensable para poder enfrentar los 
retos globales9.

Expertos y personalidades de la región se han mostrado muy pre-
ocupados acerca de la situación más reciente del bloque caribeño de 
integración. En uno de sus últimos trabajos, el Prof. norman Girvan 
señalaba que la CariCOM enfrentaba una crisis en extremo profun-
da, que comprometía a la entidad como proyecto integracionista. Di-

9 Entre otras iniciativas, CEPal destaca que en mayo de 2012 se estableció un 
grupo de trabajo intergubernamental con el fin de desarrollar protocolos sobre con-
tratación pública y derechos contingentes. Véase CEPal (2012b). 
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cha crisis tenía impactos adversos para la dimensión de la CariCOM 
como una colectividad de órganos constituidos por sus Estados miem-
bros, y obviamente también generaba importantes cuestionamientos 
acerca de la efectividad de la Secretaría general de esa institución re-
gional. Según el profesor Girvan, la decisión adoptada en el año 2011 
de poner una pausa en los esfuerzos con vistas a la implementación 
del CSME10, y que posteriormente en el comunicado final de la XXXiV 
reunión de jefes de Estado y de gobierno de julio de 2013 ni siquiera se 
mencionara el tema; era la manifestación más gráfica de la crisis del 
proceso de integración económica en el Caribe11.

De igual forma, la problemática de las relaciones externas de la 
Comunidad, se enmarcaba en este complejo momento por el que atra-
vesaba la integración caribeña. En particular, se destacan los efectos 
derivados de la implementación del acuerdo de asociación Económi-
ca entre CariFOrUM y la Unión Europea12, las negociaciones prác-
ticamente “fracasadas” para la firma de un acuerdo de Comercio y 
Desarrollo CariCOM-Canadá13, y el interés por impulsar las negocia-
ciones con vistas al establecimiento de un acuerdo de libre Comer-
cio entre CariCOM y república Dominicana, donde no se observan 
avances significativos14.  

De todas formas, y dados los acuciantes problemas sociales y 
medioambientales que han confrontado la mayoría de los países de la 
CariCOM entre los años 2010 y 2014, varios temas “extra-económi-
cos” han ocupado un lugar central en las discusiones e implementa-
ción de iniciativas vinculadas a la dimensión social del proceso y con 
la agenda para la reconfiguración del esfuerzo integracionista. 

10 Se preveía entonces que en la posterior Cumbre de julio de 2012 se adoptaría un 
nuevo cronograma para su implementación,

11 Girvan, norman 2013 “reinventing the CSME. Edited text of address to the Ca-
ribbean association of Judicial Officers”, 3rd biennial Conference, bridgetown, bar-
bados, September 27th.

12 Véase entre otros CEPal (2010), Girvan (2009) y Jessop (2010).

13 Se habían desarrollado hasta abril de 2014 cinco rondas de negociaciones, pero 
según especialistas se habían concretado muy pocos acuerdos.

14 a tales efectos, los jefes de Estado y gobierno de la CariCOM dieron un mandato 
al Consejo de Comercio y Desarrollo Económico (COTED) para que avanzara en su 
implementación. En mayo de 2012 tuvo lugar en Trinidad y Tobago la cuarta reunión 
del Consejo conjunto para las negociaciones de un tratado de libre comercio entre la 
CariCOM y la república Dominicana, pero tampoco se registraron avances impor-
tantes en este proceso. El diferendo más reciente de los gobiernos del área con rep. 
Dominicana a partir de la decisión de su Corte Constitucional —que de acuerdo a los 
gobiernos caribeños afecta los derechos de los dominicanos descendientes de haitia-
nos— tensó mucho más las negociaciones para un posible alC entre esa nación y los 
países de CariCOM.   
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El tema de la educación fue especialmente tratado durante la XX 
reunión del COHSOD realizada en octubre de 2010 en Georgetown, 
Guyana. En esa oportunidad se resaltaron los logros del Consejo Exa-
minador del Caribe (CXC), no sólo como el conductor de la educación 
secundaria, sino también como promotor de la educación post-secun-
daria. Del mismo modo, se destacó la introducción de la Calificación 
Profesional del Caribe (CVQ), como un paso importante en la promo-
ción del movimiento de trabajadores calificados dentro del Mercado 
único del Caribe. 

En julio de 2011 tuvo lugar en baseterre (St. Kitts y nevis) la 32ª 
Cumbre de Jefes de Estado de la CariCOM. En la Declaración final, 
se puso un énfasis especial en los temas sociales, especialmente en el 
ámbito de la salud. Con respecto a este tema el hecho más importante 
fue la entrada en vigencia de la agencia regional de Salud Pública 
del Caribe (CarPHa). Esta institución constituye el tercer pilar que 
faltaba concretarse, de acuerdo al mandato de la Declaración de nas-
sau, de 2001, cuyo lema fue “la salud de la región es la riqueza de 
la nación”. los otros dos pilares fueron la creación de la asociación 
Pan Caribeña contra el HiV y SiDa (PanCaP) y el proyecto sobre 
Enfermedades no Transmisibles (nCD) regido bajo el lema “Unidos 
para detener las enfermedades crónicas no transmisibles” adoptado 
por los Jefes de Estado en la Declaración de Puerto España, Trinidad 
y Tobago, en 2007.

CarPHa tiene como objetivo mejorar y hacer más eficiente el 
cuidado de la salud en la región, al unificar las funciones de las cin-
co instituciones regionales involucradas con los temas de esta área: 
El Centro de investigaciones Epidemiológicas del Caribe (CarEC); el 
Consejo Caribeño de investigación en Salud (CHrC); el instituto Cari-
beño de alimentos y nutrición (CFni); el instituto Caribeño de Salud 
ambiental (CEHi); y el laboratorio regional del Caribe de testeo de 
Drogas (CDTrl). asimismo, se impulsó la iniciativa “Sistema de Vigi-
lancia para las enfermedades no transmisibles, elaborada y presenta-
da por la Universidad de West indies. la iniciativa está diseñada para 
suministrar datos fiables en nCD y sus factores de riesgo, los cuales 
permitirán un mejor planeamiento y monitoreo de los programas que 
se establezcan para el abordaje de este tema.

Por otro lado, el COHSOD aprobó la instrumentación de una Po-
lítica regional Farmacéutica que facilitará el acceso a medicamentos 
de calidad a precios asequibles y contribuirá a fortalecer el marco 
regulatorio en los países de la región.

los Estados miembros  de  la Comunidad del Caribe  (Cari-
COM)  se han comprometido a  prestar más atención a  los años de 
formación de los niños, para lo cual se deberá incrementar el acceso a 
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la educación de calidad en la niñez temprana. algunas de las medi-
das aprobadas tendientes a mejorar el sistema regional y nacional de 
educación fueron el establecimiento de Consejos de Enseñanza regio-
nales y nacionales; la racionalización del sector terciario; el fortale-
cimiento de los sistemas regionales de acreditación; y la integración 
de las Tecnologías de información y Comunicación (TiC) en todos los 
niveles del sistema. al respecto, se tomó una decisión que ordena a la 
Secretaría de CariCOM iniciar y trabajar en una política para definir 
el uso de las TiC en la Educación.

Por otra parte, en la XXXiii Cumbre de Jefes de Estado y Gobier-
no de la CariCOM (Santa lucía, julio de 2012) se puso énfasis en el 
cambio climático; y durante la reunión preparatoria de dicha Cumbre 
realizada en Surinam (marzo de 2012) se aprobó un plan que definió 
el enfoque estratégico de la región para hacer frente al cambio climá-
tico y sus consecuencias, para el período 2012-2021.

En la XXV reunión intersesional de los jefes de gobierno de 
CariCOM (San Vicente y Granadinas, 10-11 de marzo de 2014) se 
avanzó en el establecimiento de una agenda regional integrada en 
relación a las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
con vistas a la creación de una economía digital en la CariCOM, 
clave para modificar la estructura socioeconómica de la región y la 
creación de empleos —especialmente para los jóvenes— que generen 
oportunidades de innovación y competitividad. De igual forma, los 
jefes de gobierno reunidos en San Vicente y las Granadinas, acor-
daron el establecimiento de una Comisión para el Desarrollo de los 
recursos Humanos, que configuraría la Estrategia hasta 2030 para el 
desarrollo de los recursos humanos y la educación de la región cari-
beña. En relación al cambio climático, los jefes de gobierno tomaron 
nota de los retos incrementados que impone el cambio climático y 
la elevación del nivel del mar a la región caribeña; y acordaron el 
establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y 
los Pequeños Estados insulares en Desarrollo para asesorar a los ne-
gociadores caribeños, sus ministros y los líderes políticos con vistas 
a lograr un posicionamiento estratégico de CariCOM en estas com-
plejas negociaciones.  

Esta cumbre intermedia de CariCOM de 2014 también definió la 
agenda para el crecimiento y el desarrollo regional, que incorporó la 
mayoría de las recomendaciones de la Comisión sobre la Economía de 
la CariCOM establecida en septiembre de 2013 para asesorar a los je-
fes de gobierno en el diseño e implementación de una estrategia para 
el crecimiento sostenible de la Comunidad. Esta estrategia se basa  
en cuatro áreas fundamentales: a) sostenibilidad fiscal (incluyendo el 
manejo de la deuda); b) el estímulo al sector privado y creación de un 
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ambiente eficaz para la regulación de los negocios; c) la transición 
hacia un crecimiento sostenible; y, d) la movilización de recursos. 

la última reunión cumbre de la CariCOM, desarrollada en an-
tigua y barbuda en julio de 2014, ha sido considerada como defini-
toria para la superación de los problemas de larga data que se han 
observado en el esquema integracionista. la misma aprobó finalmen-
te un Plan Estratégico y las prioridades regionales para el período 
2015-2019. Según los jefes de gobierno caribeños, este plan es una 
respuesta a los retos que implica asumir un regionalismo más pro-
fundo para construir “resiliencia” económica, social, tecnológica y 
medioambiental.

Como parte de esta estrategia, se delinearon las prioridades de 
trabajo de la comunidad para el próximo quinquenio, a saber: 

 - acelerar la implementación del CSME. 

 - introducir medidas de estabilización macroeconómica.

 - Fomentar la competitividad para el crecimiento y la gener-
ación de empleo

 - Desarrollo del capital humano. 

 - Garantizar salud y bienestar para toda la población. 

 - impulsar la justicia y la seguridad ciudadana. 

 - implementar estrategia para la adaptación y mitigación del 
cambio climático y la reducción de riesgos de desastres.

 - Desarrollo del espacio único de las TiC.

 - Profundizar la coordinación de política exterior del bloque con 
vistas a apoyar el reposicionamiento estratégico de CariCOM. 

 - Desarrollo de un programa de educación, advocacy e infor-
mación pública acerca de la CariCOM y su rol en el desarrollo 
de sus miembros. 

 - reforma de la Secretaría General y demás órganos e institu-
ciones comunitarias.

Sin lugar a dudas, muchas de las prioridades de CariCOM para el 
período 2015-2019 requerirá de manera decidida la movilización de 
recursos foráneos y de la cooperación externa. En tal sentido, las po-
sibilidades que se derivarían de un mayor apoyo de latinoamérica a 
los esfuerzos que ha emprendido CariCOM para relanzar su proceso 
integracionista y al mismo tiempo remontar las trabas al crecimiento 
sostenible y el desarrollo con inclusión social de sus Estados miem-
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bros, podrían encontrar un espacio idóneo de concreción en los mar-
cos de la CElaC. 

LA CeLAC y LOS PAÍSeS DeL CARiBe
la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CElaC) 
es el proyecto de integración y cooperación regional más reciente, 
que surge como resultado de decisiones adoptadas mediante la diplo-
macia de cumbres15, y tiene el propósito de avanzar en el proceso de 
integración política, económica, social y cultural de toda la región, 
logrando el necesario equilibrio entre la unidad y la diversidad16.  

la CElaC implica un proceso de relacionamiento multinivel y 
pluritemático, manifestación de una densa trama de relaciones de 
interdependencia compleja. Ello es reflejo del nuevo mapa de la in-
tegración y la cooperación latinoamericana y caribeña. En este con-
texto, la participación activa del Caribe17 en la CElaC resulta esen-
cial para la consolidación de este espacio regional de cooperación e 
integración.

Desde la perspectiva de los intereses de la CariCOM, el aporte 
real de la CElaC a las naciones caribeñas estará determinado por la 
capacidad de esta entidad de alcance regional para promover de ma-
nera efectiva mayores vínculos de cooperación política, económica y 
social con las naciones de latinoamérica.

además de la ampliación de las relaciones económicas con los 
países de latinoamérica, para los caribeños serían áreas de particular 
interés —que deberían priorizarse dentro de los proyectos de coopera-
ción interregional en el marco de la CElaC— las siguientes:

a. la cooperación energética.

b. El desarrollo de la infraestructura.

c. El desarrollo social, incluyendo la educación, la salud, la di-
mensión de género y  la seguridad alimentaria.

15 la diplomacia presidencial se ha constituido en mecanismo privilegiado en la ac-
tual etapa de las relaciones internacionales. aunque las decisiones que se han adop-
tado en la CElaC no poseen todavía carácter vinculante en términos jurídicos, sí 
poseen una importante connotación de carácter político y una muy alta legitimidad. 
Tal y como se acordó en los Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la 
CElaC, las decisiones se adoptan por consenso en todas las instancias y tienen ca-
rácter de acuerdos políticos.

16 Véase Declaración de Santiago de la i Cumbre CElaC, párrafo 5.

17 Para los propósitos del análisis de este artículo se seguirá considerando al Caribe 
como el grupo de países independientes que son miembros de la Comunidad del 
Caribe (CariCOM).
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d. El desarrollo de estrategias de cooperación para enfrentar los 
desafíos vinculados al cambio climático y la reducción de ries-
gos de desastres. 

En la recién finalizada ii Cumbre de la CElaC (la Habana, 28 y 29 de 
enero de 2014) se aprobaron acuerdos que, sin lugar a dudas, contri-
buirán a una mayor identificación de los países de la CariCOM con 
los propósitos y mecanismos de cooperación de la Comunidad. 

la Declaración de la Habana, además de reiterar que la CElaC 
es “un espacio de diálogo y concertación política que nos une y hace 
posible la aspiración de trabajar juntos…”; incluyó cuatro párrafos de 
especial relevancia para los países del Caribe. así, el párrafo 23 identi-
fica al Caribe insular como la subregión de mayor vulnerabilidad des-
de el punto de vista económico, social y medioambiental; y el párrafo 
24, reitera el compromiso de contribuir a la reconstrucción y desarro-
llo de Haití. Por su parte el párrafo 25 de la Declaración de la Haba-
na señala que en la elaboración de una “agenda Estratégica regional 
sobre la Gestión integral del riesgo de Desastres”, la temática debe 
reconocerse como un proceso integrado; y el párrafo 32 manifiesta 
preocupación por el impacto negativo del cambio climático en los paí-
ses en desarrollo y los Pequeños Estados insulares en particular.

adicionalmente, entre las 28 declaraciones especiales adoptadas 
por consenso por los Jefes de Estado y Gobierno de la CElaC en la 
Habana, sobresalen cinco que están directamente relacionadas con te-
mas de especial relevancia, o que se refieren específicamente a proble-
mas particulares de las naciones del Caribe. Estas son las siguientes:

DeCLARACióN eSPeCiAL SOBRe LOS DeSAFÍOS De LOS PAÍSeS  
De iNGReSO MeDiO eN AMéRiCA LAtiNA y eL CARiBe
Esta declaración de la ii CElaC apoya los resultados de la Conferen-
cia de alto nivel sobre Países de renta Media (PrM), (San José, 12 
al 14 de junio de 2013), y llama a una posición conjunta respecto a 
la condición de país en desarrollo de los miembros de la CElaC. En 
particular, insta a:

a. las instituciones financieras internacionales (iFi) a evaluar sus 
políticas en materia de diferenciación y graduación y a con-
ceder a los países pequeños de ingreso medio altamente endeu-
dados acceso a préstamos a tasas favorables; 

b. a trabajar en indicadores que reflejen más adecuadamente la 
realidad de los PrM, y en particular la problemática especí-
fica de los Estados caribeños considerando que los actuales 
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criterios referidos al promedio de los ingresos, especialmente 
el criterio de ingreso per cápita, no reflejan los efectos de la 
multidimensionalidad de la pobreza y la desigualdad; y 

c. a que las iFi exploren vías para mantener el acceso de los país-
es pequeños de ingreso medio altamente endeudados a prés-
tamos y renegociación de deudas en condiciones favorables y 
sostenibles, sin condicionalidades.

DeCLARACióN eSPeCiAL SOBRe LOS PequeñOS eStADOS iNSuLAReS 
eN DeSARROLLO
Mediante dicha declaración la CElaC reconoce las vulnerabilidades 
específicas de los Pequeños Estados insulares en Desarrollo (PEiD) 
del Caribe; y hace suyos los resultados de la reunión preparatoria del 
Caribe para la iii Conferencia internacional sobre los PEiD (Jamaica, 
julio de 2013), así como los de la reunión preparatoria intrarregional 
celebrada en barbados en agosto de 2013. También este documento 
invita a los Estados de la CElaC a apoyar la agenda de desarrollo 
sostenible, mediante la cooperación regional, el    compromiso  con 
los  acuerdos  de  la  Conferencia  de río + 20, así como una mayor 
defensa de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEiD) en el 
plano internacional; y acuerdan dar prioridad a los PEiD en los planes 
y programas de cooperación de la CElaC.

DeCLARACióN eSPeCiAL SOBRe CAMBiO CLiMátiCO y GeStióN  
iNteGRADA De RieSGO De DeSAStReS
En la misma, los gobiernos de la CElaC plantean: a) la necesidad de 
proporcionar recursos financieros suficientes, nuevos y adicionales a 
los países en desarrollo, a fin de que puedan cubrir los gastos adicio-
nales generados por el impacto del cambio climático, y b) reiteran la 
vulnerabilidad de nuestros países que ya soportan el peso de la secuela 
del calentamiento global, de lo cual son prueba los devastadores de-
sastres que ocurrieron en 2013 en la región.

DeCLARACióN eSPeCiAL SOBRe COOPeRACióN iNteRNACiONAL  
De LA CeLAC
Mediante la cual se acuerda dar prioridad en la cooperación a accio-
nes que contribuyan a la reducción de las desigualdades entre los paí-
ses y dentro de ellos, las regiones, los Pequeños Estados insulares en 
Desarrollo y los Países Sin litoral; y seguir contribuyendo al desarro-
llo integral de la república de Haití, según lo dispuesto en la resolu-
ción adoptada en la i reunión de Ministros de relaciones Exteriores 
de CElaC sobre Cooperación Especial con Haití.
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DeCLARACióN eSPeCiAL SOBRe LA iNiCiAtiVA De eRiGiR  
uN MONuMeNtO PeRMANeNte eN hONOR De LAS VÍCtiMAS De LA  
eSCLAVituD y LA tRAtA tRANSAtLáNtiCA De eSCLAVOS
Mediante esta declaración, los jefes de Estado y Gobierno de la CE-
laC endosan la iniciativa de erigir en la OnU un monumento per-
manente en honor de las víctimas de la Esclavitud y la Trata Tran-
satlántica de Esclavos, y alientan a aquellos Estados que aún no lo 
hayan hecho a hacer una contribución al Fondo establecido para el 
Monumento Permanente.

En general, puede señalarse que los avances de la CElaC —ob-
servados en las posiciones y decisiones adoptadas en la Cumbre de 
la Habana— son manifestación de  una renovada visión acerca de 
la necesidad de estrategias conjuntas entre los países de nuestra re-
gión para hacer frente de manera colectiva a los desafíos que tiene 
el desarrollo en condiciones de globalización. la participación de las 
naciones de la CariCOM en proyectos conjuntos —sobre nuevas ba-
ses— con países de américa latina en el marco de la CElaC podría 
resultar funcional al redimensionamiento del proceso de integración 
caribeño; y también sería funcional a la superación de algunos de los 
problemas que afrontan las economías del Caribe, los cuales requie-
ren de la colaboración internacional.

 no obstante, debe también resaltarse que la participación de 
los caribeños en la CElaC resultará de provecho para las naciones 
latinoamericanas. Estas pequeñas economías poseen ventajas en al-
gunos sectores —turismo, cultura e industrias culturales, tecnologías 
de información y comunicación, telecomunicaciones y comercio elec-
trónico— en donde podrían realizar aportes de utilidad al resto de los 
Estados que forman parte de la comunidad. 

los avances en términos de concertación política entre los miem-
bros de la CElaC que se observaron en la Habana —y en particular 
el reconocimiento de los intereses del Caribe— no niega que dicha en-
tidad tenga por delante grandes desafíos, en gran medida como expre-
sión de la marcada heterogeneidad entre sus 33 países miembros en 
cuanto a población, tamaño económico, niveles de apertura externa, 
estructura productiva, ingreso por habitante, niveles de bienestar, etc. 
a lo anterior debe sumarse las diferencias evidentes entre los países 
miembros del bloque regional en cuanto a estrategias y modelos de 
desarrollo y, consiguientemente, en cuanto a modalidades de inser-
ción internacional. 

En definitiva, la CElaC tiene como reto demostrar, tal y como 
han señalado  varios jefes de Estado y de Gobierno de alC desde su 
constitución en Caracas, que las “divergencias ideológicas no debie-
ran impedir el proceso de unión de la región”; y continuar definiendo 
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—sobre la base del consenso— cuáles son los bienes públicos, globales 
y regionales que promoverá o protegerá como fundamento de la go-
bernanza global y regional.

ReSuMeN y CONCLuSiONeS
los últimos años muestran un período complejo desde el punto de vis-
ta económico —también social y medioambiental— para las naciones 
caribeñas, las cuales están enfrascadas en la negociación e implemen-
tación de varios acuerdos con contrapartes extra regionales y en la 
redefinición de su proyecto de integración subregional. 

 En general, los países caribeños registran un período de re-
troceso o estancamiento en sus niveles de actividad, con agravados 
desequilibrios macroeconómicos. Ello ha estado asociado a los im-
pactos desfavorables de la coyuntura mundial sobre dichas naciones. 
la severidad del impacto negativo que el escenario externo ha tenido 
sobre las economías del Caribe se explica —en lo fundamental— por 
las particularidades del patrón de inserción internacional de dichas 
naciones y por sus vulnerabilidades estructurales. 

las estimaciones más recientes de CEPal consideran que las eco-
nomías caribeñas crecerán a una tasa anual de alrededor del 2% en 
2014. Pero alcanzar este ritmo de actividad en las naciones caribeñas 
supone que se incrementen las exportaciones y en menor medida la 
inversión interna, toda vez que no se prevé un incremento notable 
de las remesas, ni tampoco mejoras significativas en la relación de 
términos de intercambio. En la necesaria cautela que debe imponerse 
en cualquier pronóstico a corto plazo para las economías del Caribe 
debe considerarse que en esta subregión es prácticamente imposible 
que la política fiscal pueda contribuir a un aumento significativo de 
la demanda interna, y además que las naciones del área son especial-
mente vulnerables a la incertidumbre respecto al entorno económico 
internacional. 

la decisión de poner una pausa en los esfuerzos para la imple-
mentación del CSME, y la posterior ausencia de compromisos al res-
pecto en la declaración de la cumbre del grupo caribeño de julio de 
2013, fue manifestación de la crisis del proceso de integración eco-
nómica en el Caribe, y de las complejidades inherentes al intento de 
lograr un muy alto grado de integración del mercado y de la economía 
comunitaria, en condiciones de países pequeños y altamente vulnera-
bles. no obstante, y considerando los acuciantes problemas sociales 
y medioambientales que enfrentan los países de la CariCOM, en el 
período reciente varios temas “extra-económicos” ocuparon un lugar 
relevante en las discusiones y en la adopción de compromisos efecti-
vos, vinculados a la dimensión social y medioambiental del proceso y 
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se incluyeron como parte de la agenda para la reconfiguración de este 
esfuerzo integracionista. 

Con la aprobación del Plan Estratégico y las prioridades regiona-
les para el período 2015-2019 en la última Cumbre de CariCOM (an-
tigua y barbuda, julio de 2014), se ha abierto un período de moderado 
optimismo en el sentido de que la implementación de dicha estrate-
gia permitirá la superación paulatina del conjunto de  obstáculos que 
lastraban el avance en el proceso integracionista, y al mismo tiempo 
limitaban la construcción de resiliencia económica, social, tecnológica 
y medioambiental en las naciones caribeñas.

Dado que el contexto regional más amplio dentro del cual opera 
la CariCOM ha estado evolucionando, se abren oportunidades para 
la construcción de alianzas y estrategias asociativas de los caribeños 
con los países latinoamericanos. Estos esfuerzos por alcanzar mayo-
res vínculos de cooperación con américa latina, son también parte 
importante del proceso de reconfiguración de la CariCOM.  

al respecto, los resultados de la ii Cumbre de la CElaC en la 
Habana contribuirán a una mayor identificación de los países de la 
CariCOM con los propósitos y mecanismos de cooperación de esta 
Comunidad, y han creado condiciones más apropiadas para impulsar 
los niveles de cooperación regional que requiere la aplicación —y el 
avance— de las medidas de política y las acciones prioritarias del Plan 
Estratégico de la CariCOM para el período 2015-2019. 
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LAS ReLACiONeS De CuBA CON LA  
COMuNiDAD DeL CARiBe (CARiCOM)

CONtANDO LA hiStORiA y PeNSANDO eL FutuRO

iNtRODuCCióN
El Caribe se nos presenta, en múltiples ocasiones, como una unidad 
incuestionable en lo que respecta a la geografía, la cultura y la etno-
grafía; pero en realidad tiene características propias en función de su 
historia, dominación colonial e idioma, lo que ha implicado una gran 
diversidad lingüística, social, política, cultural y económica que ha 
influido en los distintos niveles de desarrollo económico de sus islas. 

1 acuñada por luis Suárez, quien lo utiliza operativamente y —para el caso cuba-
no—, sustituyendo al de “política exterior”. incluye en el análisis aspectos de la política 
interna que si bien no forman parte de la “política internacional”, diferencian la posi-
ción de Cuba, su teoría y su práctica, de diversos conceptos de “política exterior” que 
hoy se mueven en el ámbito mundial. En esa concepción de “proyección externa”, ade-
más del Estado también intervienen otros actores sociales y políticos cubanos. El autor 
también ha planteado que el concepto de “proyección externa” se define para connotar 
acontecimientos y definiciones de las políticas internas, económicas o ideológico-cultu-
rales de cualquier Estado-nación que contribuyan o no al cumplimiento de los objetivos 
de su “política exterior”. En el caso de nuestro artículo se aplica a la proyección de Cuba 
y de la revolución cubana hacia el Caribe. Véase Salazar, luis 1997 Cuba ¿aislamiento 
o reinserción en un mundo cambiado”, p. 11 (La Habana: Editorial Ciencias Sociales).

* licenciada en Economía y Master en Estudios Caribeños por la Universidad de la 
Habana. Profesora e investigadora auxiliar y Secretaria Ejecutiva de la Cátedra de 
Estudios del Caribe de la Universidad de la Habana.
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Para el sociólogo cubano aurelio alonso, en la diversidad del Caribe 
es determinante el hecho de que es la zona del mundo donde conviven 
—en un reducido espacio geográfico— una mayor cantidad de mode-
los políticos distintos: el modelo socialista cubano, el presidencialista 
periférico colonial al estilo de la república Dominicana, dos modelos 
coloniales —el puertorriqueño con el Estado libre asociado (Ela) y 
el francés con los Departamentos de Ultramar (DOM)—, el parlamen-
tario dominante en las islas anglófonas y el peculiar caso haitiano. 

CuBA eN eL CARiBe
El Caribe es el escenario natural e inmediato de la isla de Cuba, al que 
pertenece por múltiples y legítimas razones geográficas, históricas y 
culturales. los vínculos de Cuba con el Caribe anteceden incluso a la 
consolidación de la nación cubana, porque las migraciones interca-
ribeñas fueron una constante en los procesos colonizadores del área. 
a partir de la inserción de nuestras geografías en el mapa planetario, 
los contactos —legales o ilegales— no cesaron. Si bien esas corrien-
tes migratorias se vieron interrumpidas en repetidas ocasiones como 
consecuencia de los frecuentes enfrentamientos de las potencias co-
loniales aquí asentadas, ello no impidió que este tránsito de personas 
fuese una de las principales fuentes de recepción de migrantes de la 
Mayor de las antillas hasta 1886, cuando Cuba abolió definitivamente 
la esclavitud.

Durante las primeras décadas del siglo XX, miles de braceros hai-
tianos y jamaicanos, y en menor proporción de otras islas del Caribe, 
fueron llevados a Cuba para cortar caña. Este movimiento migratorio, 
fundamentalmente de carácter estacionario, se mantuvo —si bien dis-
minuido— hasta los años cincuenta. Muchos de aquellos peones se 
instalaron definitivamente en Cuba, principalmente en las provincias 
orientales, donde constituyeron un núcleo poblacional importante2. 
Este flujo migratorio cesó después del triunfo de la revolución, pero 
los que se quedaron en la isla y sus descendientes forman  parte inte-
grante de la nación a la vez que tratan de mantener los vínculos con 
sus raíces.3 

El Caribe es un área de interés estratégico para la política exterior 
cubana vinculada al factor seguridad. Por diversos y muy conocidos 
motivos, en su condición de isla geográficamente situada en el centro 

2 Emilio Hernández Valdés 1996 “El Caribe en la cultura cubana: un balance de la 
literatura francoantillana”, Temas Nº 6, La Habana, abril-junio, p. 8.

3 lo prueba la creación, el 5 de mayo de 1928, de la asociación Caribeña de Cuba 
con el fin esencial de “hacer perdurar costumbres y cultura de sus respectivos paí-
ses”. Documentos de la Asociación Caribeña de Cuba, mayo de 1928.
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del Mar Caribe —bloqueada además por los Estados Unidos—, se vio 
obligada a modificar sustantivamente su proyecto de inserción inter-
nacional durante la década del noventa y sin duda una causa funda-
mental estuvo intrínsecamente asociada a la caída del campo socialis-
ta de la Europa Oriental. 

En los replanteamientos estratégicos de la política exterior cuba-
na de esos años, américa latina —y particularmente el Caribe— de-
vinieron áreas priorizadas. En el último decenio del pasado siglo XX, 
y de manera particular en los años transcurridos del presente siglo 
XXi, se crean las bases para la articulación e implementación por vez 
primera de una estrategia coherente, armónica y concertada, que re-
conoce la real importancia de la región caribeña para los objetivos de 
la política exterior cubana.

Pero, ¿cómo ven los caribeños a Cuba? Ellos la consideran como 
parte sustancial de la región. le reconocen su activa y solidaria pro-
yección hacia el Tercer Mundo, sus posiciones contra el racismo y 
el colonialismo, sus amplias relaciones con los países africanos (que 
van desde el apoyo del gobierno y pueblo cubanos en las luchas de 
liberación en angola y en Sudáfrica hasta la reciente decisión de par-
ticipar en la lucha contra la propagación del virus del Ébola en África 
Occidental, así como ayudar a las naciones caribeñas en la contención 
de la propagación del mismo en sus países); amén de la sensibilidad 
mostrada por el gobierno cubano en relación con la presencia del fac-
tor etnoracial —la raíz común africana— como elemento integrante 
de nuestra nacionalidad.  Es difícil además que puedan olvidar 
que Cuba ha sido el único país en el que más de 7.000 braceros anti-
llanos que ya no eran fuerza de trabajo activa, pero que residían en 
la isla, resultaron beneficiados en 1967 con una prestación monetaria 
adicional que puede catalogarse como una pensión mensual del siste-
ma de seguridad social cubano.4

También es un hecho que a la mayoría de los países caribeños les 
resulta novedoso e interesante que los cubanos desarrollen un pro-
yecto social diferente y que, a pesar de los numerosos y complejos 
problemas que ha tenido que enfrentar, la nación exhiba indicadores 
socioeconómicos que atestiguan logros. Sus relaciones con la isla es-
tán marcadas por sus deseos de beneficiarse de dichos logros, para-
digmas reconocidos en las áreas de la salud, la educación, el deporte, 
la ciencia y la tecnología. Precisamente este interés sustenta, en gran 
medida, las bases de una activa cooperación entre la nación cubana y 
el resto de la región caribeña. 

4 Gloria león rojas 2013 “Cuba y Haití” conferencia impartida en la Cátedra de 
Estudios del Caribe de la Universidad de la Habana, abril.
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eL iMPACtO De LA ReVOLuCióN CuBANA eN eL CARiBe: De LA 
iNDePeNDeNCiA POLÍtiCA A LA CARiCOM
Para entender la valiente decisión de establecer relaciones con Cuba 
por parte de los nacientes Estados caribeños el 8 de diciembre de 1972 
es imprescindible conocer qué pasaba en el Caribe en los primeros 
sesenta años del siglo XX. ante la imposibilidad de incluir en este ar-
tículo el necesario recuento histórico, nos limitaremos a poner énfasis 
en lo sucedido tras la posguerra y subrayaremos la presencia, perma-
nente y decisiva, de los Estados Unidos en el área.

al concluir la conflagración bélica en barbados, belice, Guyana, 
Jamaica, Santa lucía y Trinidad y Tobago, y como consecuencia de in-
cidentes políticos que tuvieron lugar en Guyana en 1938, así como del 
ambiente ideológico generado por las luchas por la liberación nacio-
nal en otras colonias británicas —entre ellas, la india— comenzaron 
a emerger en la región diversos movimientos sociales y políticos inte-
resados en romper el orden colonial instaurado por el reino Unido en 
el Mar Caribe. 

El desenlace de la Segunda Guerra Mundial estimuló diversos 
movimientos autonomistas que actuaban en las posesiones coloniales 
holandesas —aruba, Donaire, Curazao y Surinam— y francesas —Ca-
yena, Martinica y Guadalupe. al calor de las luchas antifascistas en 
Francia, y fruto de las políticas del gobierno popular que se instauró 
en París inmediatamente después de la derrota del Tercer reich, en 
estas dos últimas islas las fuerzas de izquierda —en particular comu-
nistas y socialistas— adquirieron una redoblada presencia en la vida 
política, lo que influyó en el hecho de que en 1946 se les reconociera 
el carácter de Departamentos de Ultramar (DOM). 

En el resto del área, los ímpetus independentistas fueron neutrali-
zados a través de diferentes maniobras “autonomistas” de los Estados 
Unidos o de las metrópolis europeas, cuando estas fallaban se aplica-
ba una abierta represión militar y policial.

Durante los años cincuenta continuó este proceso impregnado 
de un pensamiento geopolítico desde la resistencia, que dio paso en 
los sesenta a la consolidación y auge de un pensamiento caribeño 
que devino sustrato de los movimientos independentistas que sa-
cudirían el área. Comienzan Jamaica y Trinidad y Tobago, quienes 
logran su independencia en 1962, mientras Guyana y barbados la 
consiguen en 1966.

Es en el Caribe de la época, inmerso en un ambiente de intranqui-
lidad política, que triunfa en 1959 la revolución Cubana, hecho que 
estremeció los cimientos de la dominación oligárquica e imperialista 
de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia latinoamericana 
y caribeña un pueblo unido y armado, bajo la dirección de una van-
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guardia político-militar, mediante el ascendente desarrollo de la lucha 
armada guerrillera rural como forma fundamental aunque no única 
de lucha, destruyó la columna vertebral del Estado burgués pro im-
perialista, realizó una revolución política y —en medio de su frontal 
enfrentamiento con el imperialismo norteamericano— solucionó en 
un proceso permanente y sin etapas las tareas agrarias, democráticas, 
nacionales y antiimperialistas; y además emprendió la construcción 
del socialismo. 

Fue Cyril lionel robert James quien primero señaló el carácter 
caribeño de la revolución Cubana en el epílogo que escribió para 
la segunda edición de 1963 de su libro Los jacobinos negros; y que 
había aparecido en lo esencial —y traducido al español— en el nº 
91 de julio-agosto de 1975 de la revista Casa de las Américas, dedi-
cado a las antillas de lengua inglesa. no deja de ser llamativo que 
ese mismo epílogo fuese extrañamente excluido de una posterior 
edición del libro de C. l. r. James publicada en España. El título del 
epílogo es “De Toussaint l’Ouverture a Fidel Castro”. allí escribió C. 
l. r. James:

la revolución de Fidel Castro es tan del siglo XX como la de Toussaint 
lo fue del XViii. Pero a pesar de más de siglo y medio de distancia, am-
bas son antillanas. los pueblos que las hicieron, los problemas e inten-
tos de resolverlos son peculiarmente antillanos; son el producto de un 
origen y una historia peculiares. la primera vez que los antillanos to-
maron conciencia de sí mismos como un pueblo fue con la revolución 
Haitiana. Sea cual fuere su destino final, la revolución Cubana marca 
la última etapa de una búsqueda caribeña de identidad nacional.5

roberto Fernández retamar ha pensado que el título y el contenido 
del notable texto de James decidieron los similares de dos libros apa-
recidos en 1970, debidos a políticos y escritores relevantes del área: el 
del dominicano Juan bosch De Cristóbal Colón a Fidel Castro, y el del 
trinitense Eric Williams From Columbus to Castro. bosch subtituló 
su obra, con gran acierto, El Caribe, frontera imperial. En opinión de 
retamar gracias a ambos libros, y sobre todo al de bosch, se ve a la 
historia de la zona desembocar, orgánicamente, en la revolución Cu-
bana, proclamándose así su esencial carácter caribeño que ya había 
señalado James. 

Continúa retamar este análisis señalando que, por su parte, el 
escritor barbadense George lamming, autor de Los placeres del exilio 

5 roberto Fernández retamar 2008 “50 años de la revolución Cubana y su impacto 
en el Caribe” Conferencia inaugural leída en el aula Magna de la Universidad de la 
Habana en la iii Conferencia internacional el 3 de diciembre.
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también se hizo eco del criterio de James. lamming escribió en la 
introducción de la edición de 1984: 

la de Toussaint fue una victoria que Caliban, en las circunstancias 
concretas del siglo XiX, no pudo llevar adelante. El Caribe siguió sien-
do, para Europa y los Estados Unidos, una frontera imperial hasta que, 
como un rayo salido del cielo, Fidel Castro y la revolución cubana 
reordenaron nuestra historia y llamaron la atención sobre el hecho 
evidente y difícil de que aquí vivían personas. la revolución cuba-
na fue una respuesta del Caribe a esa amenaza imperial que concibió 
Próspero como una misión civilizadora.

la influencia de la revolución Cubana se hizo sentir primero en el 
continente latinoamericano, pero es cierto también que a  partir del 
mismo año 1959 tuvo su impacto en los procesos independentistas 
que se desarrollaron en el Caribe, en el prolongado período que abar-
có desde los sesenta hasta principios de la década del ochenta.

Se abrió así una nueva etapa en la historia de las luchas populares 
en el hemisferio occidental y, por ende, de las relaciones interamerica-
nas. Estimuladas por la revolución cubana se incentivaron las luchas 
antiimperialistas y antidictatoriales en la mayor parte de los países de 
américa latina y del Caribe. En esta última región, especialmente, 
contra las odiadas dictaduras de Duvalier y Trujillo. 

En el Caribe anglófono y francófono los movimientos populares 
y las vigorosas luchas sindicales se tornaron cada vez más anticolo-
niales. Se reclamaban estatus autonómicos para muchos de dichos 
territorios. así ocurrió en Martinica, Jamaica y Guyana. 

Sin embargo Estados Unidos y las metrópolis europeas de reino 
Unido, Francia y Holanda —conscientes de que había que impedir 
la proliferación de otras Cubas— se involucraron y mediatizaron los 
procesos de “independencias negociadas” que se desarrollaban en la 
subregión. En algunos casos, como en república Dominicana, se acu-
dió a la intervención militar en abril de 1965. algo similar ocurrió 
en Curazao en mayo de 1969 cuando desembarcaron más de 1.000 
paracaidistas de la royal Dutch army para sofocar una poderosa su-
blevación popular. 

En la década del setenta, a pesar de la inestabilidad política y 
de los serios problemas sociales que enfrentaron las nacientes na-
ciones, se consolidaron estos procesos que contribuyeron a movili-
zar al Caribe en favor de su unidad y a forjar el nacionalismo que 
emergería en la próxima década. Sin duda determinó la llegada al 
gobierno de fuerzas progresistas encabezadas por auténticos líderes 
—algunos de ellos considerados los padres fundadores del Caribe 
contemporáneo— como Forbes burnham en Guyana, Michael Man-
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ley en Jamaica, Eric Williams en Trinidad y Tobago, y Errol barrow 
en barbados.

las negociaciones para obtener las independencias se prolonga-
ron por más de dos décadas. Culminaron, en el caso de las principales 
colonias británicas, en la octava década del siglo XX. Por su impor-
tancia, destacamos que en Curazao y Trinidad y Tobago las justas de-
mandas populares propulsaron la aparición de una nueva hornada 
de organizaciones políticas populares destacándose el Partido de los 
Trabajadores de Jamaica y el Movimiento de la nueva Joya encabe-
zado por Maurice bishop. En 1974, la Corona británica concedió la 
independencia a la pequeña isla de Granada. 

aruba se independizó de Holanda en 1986, Curazao lo logró en fe-
cha tan reciente como octubre de 2010 y un grupo de islas, entre ellas 
bonaire, se mantuvo junto con otras cinco ex colonias como munici-
palidades especiales autónomas de Holanda con un sistema “amplio” 
de autonomía. no fue hasta finales de 2010 que las antillas Holande-
sas dejaron de existir.

Dentro del propio Caribe insular existen diferencias cuando se 
trata de los procesos de liberación política de los territorios anglo-
sajones, francófonos, holandeses o hispanohablantes. no se trata de 
procesos de independencia similares pues las herencias coloniales se 
diferencian entre sí. Coexistieron procesos diferentes: mientras algu-
nos territorios rompieron los vínculos formales de sujeción con sus 
ex metrópolis y produjeron una rearticulación política independiente, 
otros siguieron una evolución paulatina a independencias con distin-
tas cadencias y grados de libertad. 

En ese contexto del nacimiento y consolidación de los Estados 
nación en la región constituye un momento importante el surgimien-
to de la CariCOM el 4 de julio de 1973. Este hecho responde a la vo-
cación de los nuevos países caribeños de enfrentar, de forma conjunta, 
los retos que les impondría la economía mundial. CariCOM constitu-
yó y constituye uno de los esquemas de integración más avanzados de 
la región de américa latina y el Caribe, si bien ha resultado muy lento 
y en cierto sentido frustrante el proceso para la plena implementación 
de los acuerdos que dieron lugar a su origen6.

LA PROyeCCióN De LA ReVOLuCióN CuBANA hACiA eL CARiBe: 
PROPueStA De PeRiODizACióN
Desde el triunfo de la revolución Cubana, las relaciones con su 
entorno caribeño han sido una de las más exitosas gestiones que 

6 Dr. antonio romero Gómez, experto en temas de Economía e integración caribe-
ñas. Entrevista sostenida en la Habana, febrero de 2013.
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puede exhibir la isla en materia de relaciones internacionales. al 
comparar las relaciones de Cuba y el Caribe con sus similares de 
américa latina se aprecia que las primeras, salvo la coyuntura his-
tórica que se abre con la invasión de Estados Unidos a Granada en 
1983 y que concluye en 1990, revelan menores niveles de tensión 
y confrontación. Su balance general muestra mayor estabilidad y 
fluidez que las mantenidas entre Cuba y la comunidad de países 
latinoamericanos. 

no obstante, tal afirmación será contrastada con el examen de 
momentos de tensión y desencuentros, variaciones que justifican la 
identificación de diferentes etapas de la proyección cubana hacia el 
área. En este artículo abordaremos una ampliación y actualización de 
las mismas, presentándose una periodización que abarca desde 1959 
hasta 2014. 

El contexto histórico antes descrito resultó favorable para que 
los gobiernos de cuatro países independientes del Caribe anglófono 
asumieran en foros regionales posiciones favorables a la reincorpo-
ración de Cuba al mapa político de la región. Tales gobiernos anun-
ciaron en octubre de 1972 su decisión de establecer relaciones con 
su similar cubano, lo que hicieron el 8 de diciembre de ese año. Fue 
un paso de mucha significación que reveló los criterios propios que 
guiaban a esos gobiernos, así como su voluntad de considerar al Cari-
be como un conjunto. Para Cuba ello fue relevante. Con la excepción 
de México que nunca rompió sus relaciones con Cuba, del Chile de 
Salvador allende y de Perú, fueron los gobiernos de aquellos países 
del Caribe anglófono los primeros en romper el aislamiento al que 
las administraciones estadounidenses querían reducir a Cuba. Dichas 
naciones además tuvieron una participación activa en la promoción, 
para su aprobación en 1975, de la resolución de la OEa que daba 
plena libertad a los gobiernos estadounidenses para establecer rela-
ciones con Cuba. 

la acción de estos gobiernos del Caribe anglófono contribuyó 
a incrementar en Cuba el conocimiento y el sentimiento de su con-
dición caribeña que hasta aquel momento, con excepciones, habían 
sido débiles. a partir de entonces, con más altas que bajas, no harían 
sino crecer. 

Para una mejor comprensión del origen, evolución y desarrollo 
de esas relaciones, propongo la siguiente periodización, que parte del 
análisis de Gerardo González núñez7 .

las siete etapas identificadas son: 

7 Gerardo González núñez “El Caribe en la política exterior de Cuba. balance de 30 
años: 1959-1989”, Ediciones CiPrOS, Santo Domingo, 1991, pp. 33-53.
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a. Proyección limitada, desde enero de 1959 hasta 1970.

b. inicio y auge en las relaciones, desde 1970 hasta 1979.

c. Deterioro de las relaciones, desde 1979 hasta 1983.

d. retroceso en las relaciones, desde 1983 hasta 1990.

e. recomposición de las relaciones, desde 1990 hasta 1992.

f. reactivación plena de las relaciones, desde 1992 a principios 
de 2013.

g. ajuste y dinamización de las relaciones, desde 2013 hasta la 
actualidad.

PeRÍODO De PROyeCCióN LiMitADA (1959-1970)
En estos años la prioridad de la revolución cubana fue lograr su su-
pervivencia y consolidación ante la hostilidad norteamericana, propó-
sito que respondía a la necesidad de crear las condiciones necesarias 
para emprender su profunda transformación social. lo anterior expli-
ca la ruptura de relaciones diplomáticas con república Dominicana y 
Haití, gobiernos que apoyaron acciones dirigidas a derrocar al nacien-
te poder revolucionario.

Con Jamaica, país con el que Cuba mantenía relaciones forma-
les desde antes del triunfo de la revolución, los vínculos se man-
tuvieron con un perfil bajo que no rebasó la gestión del Consulado 
cubano en Kingston. resulta interesante destacar que en abril de 
1959 Fidel Castro hizo una escala técnica en ese país y se entrevistó 
con Eric Williams.8

Mientras con Guyana, territorio colonial con el que no era posible 
el establecimiento de nexos diplomáticos, se desarrollaron relaciones 
comerciales y de cooperación técnica. Esto ocurrió cuando el Parti-
do Progresista del Pueblo (PPP), liderado por Cheddi Jagan —quien 
siempre mostró una especial afinidad con la revolución cubana y, de 
manera particular, con su líder histórico Fidel Castro—, formó go-
bierno local en 1961. Jagan y su esposa Janet visitaron la Habana 
a principios de 1960 para expresar su apoyo a la naciente revolu-
ción. Se señala que sostuvieron una reunión con Ernesto “Che” Gue-
vara. También se reporta el envío de técnicos cubanos para colaborar 
en agricultura y construcción, así como la llegada de estudiantes de 
ese país para realizar estudios en la isla. Cuando Jagan abandonó el 
gobierno en 1964 y se produjo el ascenso de Forbes burnham como 

8 Otto Marrero, experto en temas caribeños. Entrevista sostenida en la Habana, 
enero de 2010.
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Primer Ministro, cesaron las relaciones con Guyana9. las relaciones 
bilaterales de Cuba con el Caribe cayeron en un virtual vacío que se 
prolongó hasta inicios de los setenta.

a su vez, durante esos años, se gestó y consolidó un pensamien-
to caribeño que devino sustrato de los movimientos independentistas 
que sacudieron el área. Se iniciaron los procesos de gradual desco-
lonización de las colonias de Gran bretaña, abiertos en 1962 con Ja-
maica y Trinidad y Tobago y —varios años después— con barbados, 
Guyana, Granada y otros territorios. a pesar de su inestabilidad polí-
tica y de los serios problemas sociales que enfrentaron las nacientes 
naciones, estos procesos contribuyeron aún más a movilizar al Caribe 
en favor de su unidad y a forjar el nacionalismo que florecería en la 
próxima década.10

Es en este momento que Cuba establece contactos con represen-
tantes de las corrientes más progresistas y radicales de los movimien-
tos independentistas del Caribe. Ellos vinieron de Haití, república 
Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica e incluso de los Departa-
mentos de Ultramar —sobre todo de Guadalupe y Martinica— con 
los que Cuba sí mantenía contactos para participar en la Conferencia 
Tricontinental celebrada en la Habana en enero de 1966. Tal acción 
no fue bien vista por los líderes políticos de los nuevos Estados inde-
pendientes, razón por la cual Eric Williams, alexander bustamante, 
Edward Seaga y Forbes burnham criticaron fuertemente el foro tri-
continental.11 

iNiCiO y AuGe De LAS ReLACiONeS (1970-1979)
En este segundo período se registra una expansión de las relaciones de 
Cuba con el Caribe anglófono. Fueron importantes las posiciones, en 
primer lugar de Michael Manley, verdadero gestor de este proceso de 
acercamiento, así como de Eric Williams, Forbes burnham, Primeros 
Ministros de Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana respectivamente. 
Williams y burnham dejaron a un lado las críticas formuladas al go-
bierno cubano por la organización y desarrollo de la cita tricontinen-
tal de enero de 1966. 

Pueden distinguirse tres subetapas dentro de este período. En 
la primera (1970-1972), los cuatro países principales del Caribe an-

9 Ibídem.

10 Digna Castañeda 2008 “Historia del Caribe”. Conferencia impartida en la Cátedra 
de Estudios del Caribe de la Universidad de la Habana, abril.

11 Domingo amuchástegui 1999 “Cuba’s reengagement with the Caribbean: 
Setbacks and Successes”, Cuba Briefing Papers Series, nº 22, Georgetown University, 
noviembre, p. 2.
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gloparlante Trinidad y Tobago, Guyana, Jamaica y barbados comen-
zaron sus pronunciamientos positivos en diversos foros regionales 
—especialmente en la OEa— donde reclamaban la reincorporación 
de Cuba al concierto de naciones latinoamericanas y caribeñas. Es 
también en esta etapa cuando se evidenció el interés de Trinidad y 
Tobago y Guyana, fundamentalmente, de establecer relaciones diplo-
máticas y comerciales.12

Cuba, a su vez, aprovechó los foros internacionales, especialmen-
te de naciones Unidas y las reuniones del Movimiento de Países no 
alienados (MnOal) para denunciar el carácter de colonias de la ma-
yoría de países que integraban el Caribe insular y apoyar los procesos 
de descolonización. los discursos de raúl roa García y de ricardo 
alarcón de Quesada eran radicales y contundentes, a tal punto que se 
generaron fricciones y protestas con algunas de las metrópolis. Esta 
posición de la Mayor de las antillas impactó en los sectores naciona-
listas y progresistas del Caribe. En el caso de Martinica y Guadalupe 
se sostuvieron contactos entre los partidos comunistas de esas entida-
des con el Partido Comunista de Cuba.

En el segundo semestre de 1972 Guyana fue sede de una reunión 
del MnOal a la que asistió una delegación encabezada por roa; 
esta se aprovechó para precisar detalles sobre el inminente hecho 
que se materializaría el 8 de diciembre de 1972: el establecimiento 
de relaciones diplomáticas con Cuba. En este proceso tuvo un pa-
pel preponderante el Primer Ministro de Jamaica Michael Manley.13 
Vale recordar que Jamaica, que tenía un consulado en Cuba desde 
su época de colonia británica, mantuvo esa oficina cuando obtuvo la 
independencia y comunicó a la OEa que estaba dispuesta a entrar 
en esa organización sin renunciar a sostener vínculos diplomáticos 
con la isla. igual posición asumieron Trinidad y Tobago, barbados 
y Guyana.

Un actor importante en este proceso de negociaciones previo al 
establecimiento de relaciones fue ricardo alarcón de Quesada, él via-
jó a Jamaica en octubre de 1972 y se reunió con el Primer Ministro 
Michael Manley para ajustar el texto y la fecha del establecimiento 
de los vínculos diplomáticos. De regreso a new York, y consensuada 
con los cancilleres de los países caribeños, se procedió a la firma del 
acuerdo en actos paralelos: uno en la misión de Jamaica ante las na-
ciones Unidas, y el otro en la Embajada de Cuba en Ottawa (Canadá), 

12 Otto Marrero, experto en temas caribeños. Entrevista sostenida en la Habana, 
enero de 2010. 

13 José Francisco Piedra, experto en temas caribeños. Entrevista sostenida en la 
Habana, enero de 2010.
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en este último caso con la presencia del entonces Embajador de Cuba 
en Canadá, José Fernández de Cossío.14

a partir de este momento, identificamos el comienzo de una se-
gunda subetapa que comienza el 8 de diciembre de 1972. los líderes 
de esos países, al sostener relaciones diplomáticas con Cuba, estaban 
trazando el camino para lo que después sería la política exterior de 
la comunidad del Caribe —CariCOM— hacia Cuba. Desde entonces 
se establecieron algunas de sus características fundamentales, entre 
ellas la valentía, la independencia política y la acción concertada.

Entre las causas que motivaron el establecimiento de relaciones 
para estos cuatro países, subrayamos el vigoroso proceso de desarro-
llo de una conciencia nacionalista que se gestaba en la región desde 
años atrás que, si bien venía signada por influencias ideológicas de 
diversas tendencias, expresaba un cuestionamiento de las estructuras 
del poder y de dependencia económica. Como resultado se incremen-
taron las tensiones sociales para dar lugar a una serie de manifesta-
ciones populares entre 1968 y 1973, las que alteraron la estabilidad 
política de esas naciones y conmocionaron las bases del sostén de las 
élites políticas nativas.

la nueva realidad se constituyó en referente para que, en el plano 
doméstico, se priorizara e impulsara un desarrollo económico alter-
nativo, con reformas sociales. En la arena internacional, las políticas 
apuntaban a una proyección externa en la que ocupaba un lugar ci-
mero la búsqueda y reafirmación de su viabilidad como Estados inde-
pendientes.15

no puede obviarse en esta subetapa la importancia que tuvo para 
consolidar las incipientes relaciones el noveno viaje que realizó Fidel 
Castro después del triunfo de la revolución. El 2 de septiembre de 
1973, con el fin de participar en la iV reunión Cumbre del entonces 
importantísimo MnOal que sesionaría en argelia, el entonces Primer 
Ministro Fidel visitó ocho países: Guyana, Trinidad y Tobago, Guinea 
Conakry, argelia, india, Vietnam, Checoslovaquia y Canadá. En Gu-
yana Forbes burnham y una notable cantidad de público reciben a 
Fidel; se sostienen reuniones  oficiales; se visitan fábricas; hay encuen-
tros con el pueblo guyanés; burnham y su esposa viajan en el avión 
de Cubana de aviación con Fidel para Trinidad y Tobago. En ese país 
lo recibe el Primer Ministro Eric Williams y también Errol barrow de 
barbados y Michael Manley de Jamaica quienes ya estaban esperán-

14 ana ivis Galán García 2009 “Cuando el Caribe se convirtió en una comunidad de 
naciones hermanas”, periódico Granma, 8 de diciembre, La Habana, p. 5.

15 Gerardo González núñez 1991 El Caribe en la política exterior de Cuba. Balance de 
30 años: 1959-1989, (Santo Domingo: Ediciones CIPROS), pp. 33-53. 
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dolo en Puerto España. los cuatro líderes caribeños sostienen una 
importante reunión con Fidel, y Manley y burnham volaron junto con 
el líder cubano a argel para asistir a la cita del MnOal.16

El acercamiento a Cuba se insertó dentro de esos esfuerzos de 
cambio. a la isla se la veía como la nación de mayor desarrollo relati-
vo en el Caribe, suerte de puente para expandir las relaciones con los 
países socialistas y con el resto del Tercer Mundo, específicamente con 
las naciones no alineadas.17

Este hecho marcó el momento en que se comenzó a valorar en 
la isla la importancia del Caribe para los objetivos globales de la 
política exterior cubana. Se abre una etapa de ampliación y consoli-
dación de la proyección cubana, si bien ello estuvo condicionado, en 
gran medida, por la intención de contrarrestar la influencia de los 
Estados Unidos. recordemos que los gobiernos norteamericanos 
trabajaron activamente el diseño y puesta en marcha de una hábil 
campaña de propaganda en torno al “peligro cubano”, que generó 
un sentimiento de desconfianza en diversos círculos regionales a 
partir de la manipulación y la distorsión de la realidad cubana a 
cargo de algunos sectores políticos caribeños, con fines de política 
doméstica o externa. 

Es muy importante en este contexto ubicar la explosión de un 
avión cubano el 6 de octubre de 1976 en barbados18, cuando dos 
bombas colocadas a bordo del vuelo CU 455 de Cubana de aviación 
ocasionaron la muerte a 73 pasajeros, de ellos 11 eran nacionales de 
Guyana. antes de este hecho conocido como “el crimen de barbados” 
se habían intentado realizar otras acciones terroristas, valorándose 
que esta racha de atentados tenían la intención expresa de desestabi-
lizar la subregión a la vez que se expresaba el malestar y desagrado de 
Estados Unidos por la decisión de cuatro países del Caribe anglófono 
de establecer relaciones diplomáticas con Cuba, a pesar del embar-
go decretado por la OEa. Pero no solo ello disgustaba a Washington, 
sino también ulteriores decisiones como fue la del primer ministro 
de barbados Errol barrow cuando autorizó a 77 aeronaves militares 
cubanas que se dirigían a angola a reabastecerse de combustible en el 
aeropuerto internacional Seawell en el período de octubre a diciem-
bre de 1975.  

16 José Miyar barrueco y Gabriel Molina 2014 “Fidel y los no alineados”, periódico 
Granma, 26 de septiembre, La Habana, pp. 8-9.

17 Gerardo González núñez 1991 El Caribe en la política exterior de Cuba. Balance de 
30 años: 1959-1989, (Santo Domingo: Ediciones CIPROS), pp. 33-53. 

18 Dion E. Phillips 2013 “Terrorismo y seguridad en el Caribe: revisando el atentado 
de barbados”, revista Temas nº 73, la Habana, enero-marzo, p. 102.
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la pretensión de estos terroristas era que esas acciones, concen-
tradas fundamentalmente en oficinas de aerolíneas y en aeropuertos 
ofrecieran al mundo una imagen del Caribe anglófono como una zona 
de inestabilidad  y de seguridad vulnerable que alejaría a los turistas 
y de esa forma se afectaría una de las principales fuentes de ingreso 
y podría obligar a los gobernantes de esos países a reevaluar sus rela-
ciones con Cuba. 

a pesar de todo ello, el hecho cierto es que en el período 1972-
1979 Cuba obtuvo resultados muy favorables en sus relaciones con la 
región caribeña. Sin embargo, el establecimiento de relaciones diplo-
máticas con Cuba no implicó su inmediata ampliación y efectiva ma-
terialización a gran escala. Muchos años de desconocimiento recípro-
co aconsejaron un proceso previo de contactos exploratorios mutuos, 
algunos de ellos al más alto nivel.

los años siguientes (1975-1979) se caracterizaron por la amplia-
ción de la proyección cubana en la zona. En esa subetapa, Cuba sos-
tuvo contactos con la mayoría de los países caribeños; expandió su 
cooperación económica y científico-técnica; fueron vigorizados los in-
tercambios comerciales; estableció embajadas en Jamaica y Guyana, 
así como una oficina comercial en Kingston que controlaría todo el 
flujo comercial cubano con la región. los departamentos del Parti-
do Comunista de Cuba y del Ministerio de relaciones Exteriores que 
atendían al Caribe desarrollaron, a su vez, diversas acciones.

Como hitos en estas relaciones, significamos que en un período 
de cuatro meses se produjeron tres visitas de los Primeros Ministros 
de tres de las más importantes naciones del Caribe. Entre abril y ju-
lio de 1975 visitaron Cuba Forbes burham, Eric Williams y Michael 
Manley, los más altos mandatarios de Guyana, Trinidad y Tobago y 
Jamaica respectivamente. los tres fueron saludados en discursos de 
Fidel Castro ruz. 19

no obstante, el comportamiento de los vínculos bilaterales fue 
desigual. Con Guyana y Jamaica fueron más intensos, más distendi-
dos con barbados y Trinidad y Tobago. En estos dos últimos países no 
se abrieron misiones diplomáticas y el trabajo entre las Cancillerías se 
mantuvo mediante embajadas concurrentes.

Cuba no aprovechó al máximo las posibilidades que ofrecía el 
Caribe. El hecho se debió, en gran medida, a que el diseño de la 

19 Fidel Castro ruz, 1975. Discurso pronunciado con motivo de la visita a Cuba de 
Forbes burnham, primer ministro de la república Cooperativa de Guyana. Revista 
CASA, Casa de las Américas Nº 91 (julio-agosto) y discursos pronunciados con motivo 
de las visitas a Cuba de los primeros ministros Eric Williams y Michael Manley de Tri-
nidad y Tobago y Jamaica respectivamente. Revista CASA, Casa de las Américas Nº 92 
(septiembre-diciembre). 



207

Milagros Martínez Reinosa

política cubana hacia el área adoleció del necesario conocimien-
to de las particularidades de la formación histórico-cultural y de 
las idiosincrasias nacionales, así como de las peculiaridades de 
los sistemas políticos y las corrientes ideológicas de los sectores 
hegemónicos de las sociedades caribeñas. Esta deficiencia fue un 
lógico resultado de tantos años de virtual alejamiento de las rea-
lidades regionales.

En esta etapa no estaban creadas las condiciones para articular 
una estrategia caribeña global que posibilitara a los actores insti-
tucionales hacer los ajustes necesarios en los ritmos y formas de la 
implementación de las políticas. Como resultado, los efectos de la 
proyección cubana en la región no se explotaron en toda su dimen-
sión. Por su parte, ello contribuyó decisivamente a que la política 
hacia el área fuera percibida por muchos de los países caribeños 
como altamente ideologizada, a pesar de que la cooperación cubana 
nunca se condicionó a concesiones políticas y se verificó en áreas 
básicamente deficitarias.

recordemos que el Caribe de los setenta constituyó un escenario 
novedoso para la política exterior cubana. Históricamente, los víncu-
los políticos con la región habían sido muy limitados, pese a compartir 
características comunes y a la existencia de flujos migratorios hacia la 
isla. la política seguida en los primeros años de poder revolucionario 
hacia Haití, república Dominicana y Guyana no se correspondió con 
una concepción caribeñista de la situación, sino con la estrategia de 
alcance continental que se seguía en la proyección externa de Cuba 
hacia américa latina.

Por último, subrayamos que en esta etapa emergieron nuevos 
Estados independientes en el Caribe. De ellos bahamas, Santa lucía 
y Surinam decidieron establecer relaciones con Cuba las que —con 
excepción de este último país— no rebasaron el marco de las forma-
lidades y de la utilización de embajadores concurrentes. Con Haití 
y república Dominicana se produjeron contactos. Con esta segunda 
nación hubo intercambios durante el gobierno de Joaquín balaguer, 
que cesaron en 1978 cuando, contra todos los pronósticos, asumió el 
poder el socialdemócrata antonio Guzmán.

Definitivamente, los años transcurridos entre 1975 y 1979 mar-
caron una etapa de ampliación y consolidación de la proyección cari-
beña de Cuba, si bien —como analizaremos con posterioridad— ello 
estuvo condicionado, en gran medida, por la permanente intención 
estadounidense de obstaculizar la presencia de la isla en el área, de 
allí que los gobiernos norteamericanos trabajasen con energía y sin 
descanso en el diseño de una hábil campaña de propaganda en torno 
al “peligro cubano”.
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la preocupación sobre la creciente influencia cubana en el área 
implicó el diseño de  operaciones —algunas de ellas ciertamente sofis-
ticadas— por parte de Estados Unidos y en las que la agencia Central 
de inteligencia de Estados Unidos (Cia) junto con organizaciones de 
contrarrevolucionarios cubanos exiliados en Miami desempeñaban 
un rol destacado. En este sentido es ilustrativa la lectura del documen-
to desclasificado de la Cia “Caribe Oriental: aumento de la influencia 
Cubana” con fecha 20 de julio de 1979.20

DeteRiORO De ReLACiONeS (1979-1983)
la tendencia predominante consistió en el paulatino deterioro de la 
proyección cubana en el área, consecuencia de un cambio en el clima 
político regional asociado, esencialmente, a los diferentes problemas 
que por aquellas fechas enfrentaron Jamaica y Surinam y que cul-
minaron en los sucesos de Granada, en octubre de 1983. Todos estos 
hechos afectaron de manera drástica el entorno de las relaciones cu-
banas con el Caribe.

En el caso de Jamaica resultó muy negativa la derrota electoral 
de Michael Manley en las elecciones de 1980. Cuba perdió a su mejor 
aliado en la región caribeña. Este acontecimiento brindó a Edward 
Seaga la excusa necesaria para romper relaciones con la Habana, 
pretextando un excesivo apoyo cubano al gobierno de Manley en los 
momentos de la crisis política jamaicana de finales de 1970.21

la realidad era que la administración reagan no iba a permitir en 
su tercera frontera la existencia de un gobierno tan procubano como 
el de Manley. Según contó el propio Manley al académico y documen-
talista Saul landau ya en enero de 1976, el Secretario de Estado Hen-
ry Kissinger —de vacaciones en la propiedad de los rockefeller en 
Jamaica— lo invitó para convencerlo de que retirara su apoyo a las 
tropas cubanas en angola, a lo que  el político jamaicano no accedió. 
Ello provocó el disgusto de Kissinger a la vez que le aseguraba a Man-
ley que no se preocupara de las actividades de la Cia en Jamaica.22

la década del ochenta registró la emergencia de los neoconser-
vadores. ronald reagan fue la figura en la Casa blanca de un bien 

20 Elier ramírez Cañedo y Esteban Morales Domínguez. 2014 De la confrontación 
a los intentos de normalización. La política de Estados Unidos hacia Cuba (Editorial 
Ciencias Sociales), octubre, pp. 617-624.

21 Otto Marrero, experto en temas caribeños. Entrevista sostenida en la Habana, 
enero de 2010.

22 Saul landau, politólogo del Institute of Political Studies (IPS) Washington D.C., 
experto en temas latinoamericanos y caribeños. “Historia de dos extradiciones”, Radio 
Progreso Semanal, Miami, 4 de julio de 2010.
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articulado sector de intelectuales, políticos e influyentes hombres de 
negocios que se dispusieron a iniciar una cruzada definitiva contra el 
comunismo. la historia es más que conocida, solo basta destacar el 
agudo conflicto ente Cuba y Estados Unidos que tuvo como escenario 
principal la Cuenca del Caribe. En octubre de 1983 una fuerza naval 
estadounidense invadió la isla de Granada. El gobierno cubano alegó 
dos argumentos para desenmascarar las verdaderas intenciones de la 
invasión: el primero, nunca estuvieron en peligro estudiantes estadou-
nidenses en Granada; el segundo, cuando entraron las tropas estadou-
nidenses en Granada ya la revolución del llamado Movimiento de la 
nueva Joya se había suicidado.23

la percepción del llamado “peligro cubano” fue muy potenciada 
por la política de la administración reagan, que llevó hasta límites 
extremos una campaña de tergiversación de los nexos de cooperación 
cubana con el Caribe anglófono y, de manera particular, con Granada. 
Se basaba, esencialmente, en la cooperación militar cubana con ese 
país y con Surinam. a partir de esta campaña, en la que se insertaron 
numerosos estudios de analistas y académicos norteamericanos sobre 
temas caribeños, se montó todo un dispositivo político y diplomático 
que facilitó a los Estados Unidos llevar adelante sus propósitos de 
contrarrestar la proyección e influencia cubanas en el Caribe.

la tensión política predominante en la región hizo que Cuba per-
cibiera un alto riesgo para su seguridad. la amenaza militar era una 
posibilidad real, por lo que el objetivo principal en esta etapa fue con-
trarrestar la ofensiva norteamericana mediante el reforzamiento de 
los vínculos con países y organizaciones afines a Cuba. la Habana de-
sarrolló entonces un activo accionar diplomático y estimuló aquellas 
iniciativas tendientes a lograr un clima de distensión regional, entre 
las que se destacó la gira que realizara por el Caribe el vicecanciller 
ricardo alarcón de Quesada, en noviembre de 1981.

RetROCeSO De LAS ReLACiONeS (1983-1990)
la invasión de Granada por los Estados Unidos se considera como el 
punto de inflexión que divide dos épocas en la región. Esta aprecia-
ción es válida para el análisis de las relaciones y la política cubanas 
hacia el área caribeña. En este momento se produce en la región un 
rechazo al acercamiento abierto con Cuba.

las divisiones internas del Movimiento de la nueva Joya, que 
condujeron al asesinato de Maurice bishop y a la posterior invasión 
norteamericana con el apoyo de Jamaica, barbados y las naciones del 

23 Otto Marrero, experto en temas caribeños. Entrevista sostenida en la Habana, 
enero de 2010.
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Caribe Oriental tuvieron un efecto múltiple en la situación política 
regional. Entre otras consecuencias la balanza política se inclinó a 
favor de las fuerzas conservadoras y a la decisiva obstaculización de 
la proyección cubana hacia la región, que muchos comenzaron a per-
cibir como un factor de inestabilidad.

las consecuencias para las relaciones de Cuba con los países del 
Caribe de la CariCOM fueron graves. la intervención militar esta-
dounidense fue legitimada por la decisión legal de los países miem-
bros del Tratado del Caribe Oriental (OECO). 

El retroceso de las relaciones estuvo muy vinculado al papel de los 
Estados Unidos. Tania García24 —quien retoma el análisis de andrés 
Serbín— afirma que las consecuencias de la Guerra Fría, la consoli-
dación de la revolución cubana y su inserción en el campo socialista, 
la descolonización del Caribe no hispánico y el desencadenamiento de 
la crisis centroamericana dieron lugar, en términos geoestratégicos, a 
una marcada relevancia de la cuenca del Caribe en la política exterior 
norteamericana durante las décadas del setenta y el ochenta. En ene-
ro de 1984 se pone en práctica la iniciativa para la Cuenca del Caribe 
(iCC)25 como una forma de rediseñar el sistema de relaciones impe-
rante en la región y con el claro objetivo de obstaculizar el desarrollo 
de las relaciones cubanas con ella.

En ese contexto, comienza en 1983 una etapa de congelamiento 
de las relaciones con la comunidad caribeña, que se extendió hasta 
inicios de los noventa. Hay que apuntar que ni Guyana ni Trinidad y 
Tobago rompieron las relaciones bilaterales con Cuba, si bien la mis-
mas podrían catalogarse de bajo nivel.26

ReCOMPOSiCióN De LAS ReLACiONeS (1990-1992)
la nueva coyuntura internacional abierta a inicios de los noventa pro-
pició un proceso de reencuentros entre ambas partes. Muchos fueron 
los factores que pesaron para el desarrollo de ese proceso. En primer 
lugar, la permanencia de vínculos culturales, educacionales y oficio-
sos, cimentados por un mismo origen étnico-cultural y una fructífera 
historia de relaciones con intereses comunes que mantuvieron abier-
tos los espacios de diálogo. En segundo lugar, la determinación de que 
los principales responsables de los hechos que implicaron la caída de 

24 Tania García lorenzo 1996 “la integración en la cuenca del Caribe. instituciona-
lidad y realidad”, Revista Temas Nº 6, La Habana, abril-junio, p. 50.

25 Carlos Oliva 2010 “las relaciones de Cuba con américa latina y el Caribe: el largo 
y tortuoso camino de la reconciliación”, la Habana, mayo. 

26 Otto Marrero, experto en temas caribeños. Entrevista sostenida en la Habana, 
enero de 2010.
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la revolución en Granada fueron en gran medida los propios dirigen-
tes granadinos27; y en tercer lugar, la caída de la Unión Soviética y del 
resto de los países socialistas de la Europa del Este, que dejó sin efecto 
la histórica alianza estratégica entre Cuba y la UrSS y desmontó todo 
un entramado político-ideológico que había pesado sobre las espaldas 
del Caribe en tiempos de la Guerra Fría para defender sus relaciones 
con Cuba. 

En este nuevo contexto, CariCOM desempeñó un rol destaca-
do. En la Xi Cumbre de los países de la CariCOM —celebrada en 
Kingston (Jamaica) en 1990— se acordó el envío de una comisión a la 
Habana para discutir sobre las futuras negociaciones y proyectos de 
colaboración bilateral. la visita se efectuó en mayo de 1991 y estuvo 
presidida por el Secretario General de la CariCOM, roderick rain-
ford, quien fue atendido, entre otros, por el propio presidente Fidel 
Castro. Ese año dos misiones técnicas de ese acuerdo de integración 
visitaron la isla. ambas identificaron importantes áreas de coopera-
ción y también lo hizo una delegación de la Organización de Estados 
del Caribe Oriental (OECO). En reciprocidad hacia esas acciones, de-
legaciones oficiales cubanas participaron como observadoras en la Xii 
Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno de la CariCOM así como 
en otras reuniones de las diversas organizaciones de la asociación.

Paralelamente, las cancillerías de Cuba y Granada sostenían con-
versaciones para normalizar los vínculos bilaterales, lo cual se con-
cretó en mayo del siguiente año (con Jamaica ya se habían reanudado 
en junio de 1990). la nueva coyuntura política sirvió para que Cuba 
estableciera relaciones diplomáticas con belice, San Vicente y las Gra-
nadinas y Santa lucía. El escenario regional quedó preparado para 
los venideros proyectos económicos y comerciales.

Si bien a partir del inicio de esta década empiezan a activarse los 
contactos oficiales, reiteramos que durante los siete años de conge-
lamiento se mantuvieron vínculos, de diferente grado de intensidad, 
con fuerzas políticas y actores no gubernamentales de casi todas las 
islas caribeñas. aparecía un factor relevante: jóvenes caribeños que 
habían realizado sus estudios superiores en Cuba habían regresado a 
sus países natales y algunos de ellos incluso asumieron importantes 
puestos en los gobiernos de sus países de origen.  

Por otro lado y pese a la todavía fuerte presión estadounidense, 
empezaban las críticas a la iniciativa para la Cuenca del Caribe (iCC), 
sobre todo en el Caribe anglófono, la iCC —también conocida como 
Plan reagan para el Caribe— contribuyó a dar una nueva dimensión 
a la presencia norteamericana en la región y proveyó las bases para la 

27 Ibídem. 



El AlBA-TCP: origEn y fruTo dEl nuEvo rEgionAlismo lATinoAmEriCAno y CAriBEño

212

expansión del capital estadounidense en el Caribe, lo que trajo como 
resultado una mayor integración  (con la consiguiente dependencia) 
de las economías caribeñas al mercado norteamericano. Desde la 
perspectiva de cómo contribuyó la iCC al desarrollo de las naciones 
caribeñas no se registraban impactos positivos, hecho reconocido in-
cluso por las propias autoridades norteamericanas. a este sombrío 
cuadro se añadía la política cada vez más proteccionista del país nor-
teño en sus relaciones con el Caribe.

ReACtiVACióN PLeNA De LAS ReLACiONeS (1992-2012)
En 1992 un hecho condiciona un punto de inflexión para reactivar las 
relaciones cubano-caribeñas, cuando a través de una nota verbal, el 
gobierno de Granada, presidido entonces por Keith Michel,28 recono-
ce nuevamente a Cuba y restablecen las relaciones.

Se abre paso un nuevo período, considerado como el más diná-
mico y productivo en las relaciones de Cuba con el Caribe. Es justa-
mente en este período cuando se crearon las bases para el diseño de 
una estrategia articulada coherente, armónica y concertada que al fin 
reconocía de manera más profunda la importancia de la región para 
los objetivos de la política exterior cubana, convirtiéndola en una de 
sus prioridades.

Consideramos que en este período pueden distinguirse dos sube-
tapas: una primera que transcurre de 1992 a 2005 y una segunda a 
partir de junio de 2005 cuando nace PETrOCaribE, la cual se extien-
de hasta enero de 2013 cuando Cuba asume la presidencia pro tempore 
de la CElaC.

En todos estos años CariCOM desempeñó un rol importante y 
también fue relevante en agosto de 1994, momento en el que Cuba 
se incorpora como Estado fundador de la asociación de Estados del 
Caribe (aEC) en la que se distinguió por su activa participación en 
condición de miembro pleno. Con la creación de la aEC, a inicios de 
los noventa, Cuba encontró un escenario favorable para desarrollar 
sus vínculos, no sólo con el Caribe sino con los gobiernos centroame-
ricanos que emergieron en la post Guerra Fría, aún siendo aliados de 
Estados Unidos.

Estos son años de consolidación de las relaciones bilaterales y 
también del fortalecimiento de los vínculos de Cuba con el bloque de 
CariCOM. Para algunos estudiosos, en gran medida lo transcurrido 
en estos años se produce porque ambas partes se enrolaron en una 
integración comercial más específica y en ambiciosas iniciativas de 

28 Sergio Oliva 2005 “la política de Cuba hacia el Caribe”. Conferencia impartida en 
la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de la Habana, 15 de febrero.
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cooperación económica bilateral, impulsadas principalmente por el 
nuevo esfuerzo cubano de diversificar sus relaciones económicas ex-
ternas a raíz de la desintegración de la Unión Soviética, lo que llevó a 
la isla a alinearse estrechamente con américa latina y el Caribe, así 
como a profundizar las relaciones en materia de comercio e inversio-
nes, en turismo, transporte y cooperación técnica.29

De 1992 a 2005 se enmarca esta primera subetapa a la que de-
nominamos de inicio y profundización de las relaciones de Cuba con 
CariCOM, subetapa que detenemos en 2005, ya que en ese año se 
crea PETrOCaribE, seis meses antes en diciembre de 2004 se había 
constituido oficialmente el alba-TCP en la Habana. ambos organis-
mos llegaron con fuerza arrolladora y fueron portadores de nuevas 
e interesantes propuestas que emergían en gran medida de las avan-
zadas y revolucionarias concepciones que sobre la integración lati-
noamericana y caribeña tenían Fidel Castro y Hugo Chávez. Es por 
eso que a partir de 2005 valoramos existe una intensa reactivación de 
la cooperación de Cuba con el CariCOM, una cooperación diferente 
que entre otras cosas se distinguía por su magnitud y por un novedo-
so enfoque social. En este nuevo escenario destaca como una de las 
iniciativas de mayor impacto —y en cierto sentido controversial— el 
accionar de PETrOCaribE dentro de la subregión caribeña. 

De 1992 a 2004 se fortalecen los nexos bilaterales de Cuba con ese 
bloque regional; en 1992 Cuba solicitó su incorporación como Obser-
vador a CariCOM (hasta la fecha esta solicitud no ha sido refrenda-
da) y en 1993 se estableció la Comisión Conjunta CUba-CariCOM 
con el fin esencial de concentrarse en las probabilidades de coope-
ración especialmente en las áreas de biotecnología, desarrollo de los 
recursos humanos, comercio, turismo y medio ambiente. Ya en 1996 
Cuba pide a CariCOM la negociación de un acuerdo de comercio 
y cooperación, solicitud que no fue concretada hasta 2000, cuando 
ambas partes concluyeron la redacción de un texto contentivo de un 
acuerdo Comercial y de Cooperación Económica. 30

al mismo tiempo, Cuba trataba bilateralmente de expandir sus 
vínculos comerciales y de inversión con las más importantes econo-
mías de CariCOM: barbados (1996), Jamaica (1997), belice (1998) y 

29 Michele a. M. lowe 2011 La integración CARICOM - Cuba: Las iniciativas de 
comercio y cooperación económica en el marco de un CARICOM más amplio. Docu-
mento presentado en la V Conferencia internacional “¿Hacia dónde va la integra-
ción caribeña?”. Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de la Habana, 
diciembre, p. 2.

30 Ofelia arteaga, especialista principal en temas caribeños del Ministerio del Co-
mercio y la inversión Extranjera (MinCEX) de Cuba. Entrevista sostenida en la 
Habana, enero de 2010.



El AlBA-TCP: origEn y fruTo dEl nuEvo rEgionAlismo lATinoAmEriCAno y CAriBEño

214

Trinidad y Tobago (1999) a través de la negociación de acuerdos bila-
terales para la promoción y protección recíproca de inversiones. Por 
su parte, la Caribbean Export abría una Oficina para la Facilitación 
del Comercio y las inversiones en la Habana (marzo de 2000) para 
promover las relaciones comerciales con Cuba.

En 1996, la XVi reunión de Jefes de Gobierno de la CariCOM 
acordó impulsar acuerdos comerciales con terceras partes para lograr 
un crecimiento sostenido “en el nuevo entorno global” y —si bien las 
prioridades en esos momentos eran república Dominicana y Centroa-
mérica así como la expansión de los preexistentes acuerdos de alcan-
ce Parcial con Venezuela y Colombia—, tres años más tarde, en 1999, 
Cuba fue añadida como prioridad en esta proyección de CariCOM. 
Destacan también como otros elementos significativos en este período 
de maduración de relaciones de Cuba con el bloque integracionista 
subregional, el diseño de reuniones entre los ministros de relaciones 
Exteriores y la participación en la Maquinaria regional negociadora 
en 1997.

Pero en esos inicios, e incluso treinta años después cuando en 
diciembre de 2002 se celebra la i Cumbre Cuba-CariCOM, para mu-
chos aquello era una utopía. ¿Cómo hacer coincidir los intereses de 
tantos en medio de tan numerosos desafíos, desigualdades y exclusión 
social reinantes? ¿integración para qué? ¿Proyectos solidarios y co-
munes a favor de quién? las Cumbres celebradas y los textos de sus 
Declaraciones constituyen una guía para el estudio de la evolución de 
la asociación entre la familia de las naciones de CariCOM y Cuba31. a 
continuación una mirada a los principales resultados de cada una de 
las cuatro cumbres celebradas. 

LA i CuMBRe CuBA-CARiCOM
El 8 de diciembre de 2002 sesiona en la Habana la i Cumbre Cuba-
CariCOM, por iniciativa del gobierno cubano. a la cita asistieron to-
dos los jefes de gobierno de los países de CariCOM. los gobernantes 
trazaron objetivos comunes para avanzar en la materialización de las 
relaciones de Cuba con ese bloque regional y ratificaron un acuerdo 
de Cooperación Comercial y Económica que había sido firmado en 
el verano de 2000 en el marco de la reunión de la Comisión Conjunta 
Cuba-CariCOM que sesionó en Santiago de Cuba —si bien estaba 
pendiente su ratificación por los países miembros del bloque caribe-
ño— y que en opinión de algunos especialistas constituyó la mayoría 
de edad de esos vínculos. 

31 Yaima Puig Meneses 2011 “Declaración de Puerto España. la voz de los pueblos 
del Caribe en la Cumbre”, periódico Granma, 12 de diciembre, La Habana, p. 3.
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además, en este encuentro se reiteraron o formularon por vez 
primera propuestas  en áreas tan importantes como la formación de 
recursos humanos y la protección del medio ambiente, así como la 
colaboración cubana en la lucha contra el ViH/Sida.

En cumplimiento de uno de los acuerdos tomados en esta Cum-
bre de diciembre de 2002, se instituye el mecanismo de celebrar cada 
tres años Cumbres de Jefes de Estado y una ministerial intermedia 
cada 18 meses, es por eso que sesionó en la Habana en julio de 2004 
la primera reunión Ministerial o Encuentro de Cancilleres, en la que 
se acordó que la ii Cumbre Cuba-CariCOM tuviese lugar el 7 y 8 de 
diciembre de 2005 en bridgetown (barbados). 

Como aporte sustantivo de esta primera etapa —caracterizada 
por la dinámica proyección hacia el Caribe— la Cancillería cubana 
implementa una estrategia caribeña global, que da cuerpo al llamado 
Plan integral del Caribe (PiC), diseñado por Cuba en 2002 y puesto en 
práctica a partir de 2003. El PiC integra todas las acciones cubanas 
hacia la región y trata de que contribuyan a los objetivos básicos de 
la política exterior en ese ámbito, sin afectar las particularidades del 
trabajo de cada uno de los organismos involucrados.32

Enmarcado en el dinamismo que aportaba el PiC se reporta 
un hecho que tuvo gran impacto. Durante la década del noventa y 
hasta 2003 se puso en marcha “la gran maquinaria de la diplomacia 
cubana”33: visitaron Cuba todos los primeros ministros o presidentes 
del Caribe junto a sus cancilleres, bien cumplimentando actividades 
oficiales o para asistir a conferencias regionales e internacionales. Sin 
embargo, lo ocurrido en 2004 y 2005 puede calificarse de una ava-
lancha. Con frecuencia bimestral, llegó un jefe de Estado caribeño a 
la isla y sostuvo, invariablemente, reuniones con dirigentes cubanos 
del máximo nivel, entre ellos el entonces presidente Fidel Castro ruz, 
quien les brindó a cada uno de ellos una atención especial.

 
LA ii CuMBRe CuBA-CARiCOM
la ii Cumbre Cuba-CariCOM sesionó los días 7 y 8 de diciembre de 
2005, en bridgetown, barbados.34 Se considera que el espíritu de la 
Declaración de bridgetown influyó en la reafirmación de los ya exce-
lentes lazos existentes entre Cuba y los países de este bloque regional y 

32 Sergio Oliva 2005 “la política de Cuba hacia el Caribe”. Conferencia impartida en 
la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de la Habana, 15 de febrero.

33 Guadalupe Vautravers 2006 intervención en el Congreso de la asociación Mexica-
na de Estudios del Caribe (aMEC), (Tabasco, México).

34 Documentos de la Cumbre de bridgetown 2005 Granma, La Habana, 9 de diciem-
bre, pp. 2-3.
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en la que se afirmaba: “la convicción compartida de que los esfuerzos 
de desarrollo internacionales y nacionales tienen que centrarse en las 
personas y que la preocupación por el desarrollo humano sostenible 
ocupe el centro de nuestras relaciones y del esfuerzo de cooperación 
regional elogiándose de manera particular y diferenciada el papel 
inestimable de la asistencia técnica brindada por el gobierno de Cuba 
a los gobiernos de los Estados miembros de CariCOM, especialmente 
en la educación, la capacitación, la atención médica, las industrias 
deportivas y culturales, la que mediante la calidad y el costo de los 
conocimientos aportados han permitido a los Estados miembros de 
CariCOM mejorar su capital social a un costo mínimo”.35

El Ministro cubano de Gobierno —ricardo Cabrisas— y el Se-
cretario General de la CariCOM —Edwin Carrington— firmaron un 
acuerdo de Cooperación Cultural entre la república de Cuba y la Co-
munidad del Caribe. En esta reunión también se hizo una valoración 
crítica de la marcha del acuerdo de Cooperación Comercial y Econó-
mico cuya negociación había comenzado en 1999 y que fuera firmado 
en  julio de 2000. apuntamos que ese acuerdo Comercial y Económi-
co, aunque testimonia el compromiso de ambas partes de crear opor-
tunidades comerciales para CariCOM y Cuba en un entorno cada vez 
más competitivo, nunca ha funcionado plenamente. 

Como señalara el Primer Ministro de barbados, Owen arthur, en 
el discurso de bienvenida de la ii Cumbre Cuba-CariCOM de diciem-
bre de 2005, “depende de nosotros hacer que el acuerdo de Coopera-
ción Comercial y Económica funcione y, por tanto, dejar establecido 
que el comercio puede ser, sin dudas, un instrumento en virtud del 
cual puedan lograrse importantes mejoras a la condición humana”36. 
la realidad es que ello sólo se ha quedado en palabras e intenciones.

En ese sentido resulta interesante la opinión de Michele lowe 
cuando señala que desde la perspectiva de CariCOM no se puede dis-
cernir una política comercial bien definida y articulada que conduzca 
a la profundización del proyecto de integración Cuba-CariCOM. Es 
cierto que la respuesta de la CariCOM se ha basado en gran parte 
en la geopolítica y en la visión de una familia caribeña unida —que 
incluye a Cuba— pero no puede obviarse que el sector privado, con la 
excepción del turismo y del sector manufacturero de Trinidad y Toba-
go, no ven como atractivo al mercado cubano debido a las dificultades 
que existen para negociar con Cuba.37

35 Ibídem.

36 Ibídem.

37 Michele a. M. lowe 2011 La integración CARICOM - Cuba: Las iniciativas de 
comercio y cooperación económica en el marco de un CARICOM más amplio. Docu-
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a pesar de lo avanzado con relación a la cooperación médica, 
llama la atención la escasa receptividad por no decir nula respuesta, 
de CariCOM a Cuba que en el marco de la reunión ministerial de 
2004 en la Habana —preparatoria de la ii Cumbre a celebrarse en 
2005— reiteró una novedosa propuesta planteada en la i Cumbre 
de 2002 y que lamentablemente hasta donde conocemos nunca se 
materializó. En la misma, la isla expresaba su disposición a crear 
centros encargados del tratamiento de los pacientes con ViH/SiDa, 
además de ofrecer becas para formar especialistas e incluso expresó 
su voluntad de suministrar medicamentos y tecnología para diag-
nosticar y paliar el virus como parte de una ofensiva en la lucha 
contra el ViH/SiDa, verdadera pandemia en el Caribe, que en aquel 
entonces con más de 500.000 enfermos de SiDa o portadores del 
ViH era, después del África subsahariana, la segunda región más 
afectada del mundo por esa enfermedad.

LA iii CuMBRe CuBA-CARiCOM
la iii Cumbre Cuba-CariCOM sesionó el 8 de diciembre de 2008 
en Santiago de Cuba, la más caribeña de las ciudades cubanas. Par-
ticiparon los catorce Jefes de Estado o Gobierno de los países inde-
pendientes de la Comunidad del Caribe —se exceptúa a Montserrat 
por su condición de país no independiente— nivel de participación 
que no se había logrado nunca en encuentros similares de CariCOM 
ni siquiera con Estados Unidos o Canadá. la misma constituyó un 
éxito.38 El tema central de los análisis fue la cooperación para una 
mayor integración del Caribe, aunque estuvo realmente focalizado en 
cómo la región en su conjunto podría enfrentar la crisis económica 
global.39 En opinión de los organizadores cubanos, los debates tuvie-
ron un nivel superior que los sostenidos en las dos cumbres que la 
precedieron, lo que quedó reflejado en el contenido de la Declaración 
de Santiago de Cuba. 

En esa iii Cumbre el presidente raúl Castro ruz ratificó que la 
cooperación es y será el elemento central y protagónico de las relacio-
nes de Cuba con el Caribe tanto con cada país como con el bloque en 
su conjunto. la parte cubana era consciente de que la cooperación ha 

mento presentado en la V Conferencia internacional “¿Hacia dónde va la integra-
ción caribeña?”. Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de la Habana, 
diciembre, p. 2.

38 Carlos Fernández de Cossío 2009 Conferencia “iii Cumbre Cuba-CariCOM”, Cá-
tedra de Estudios del Caribe de la Universidad de la Habana, 10 de marzo.

39 Documentos de la Cumbre de Santiago de Cuba 2008, Granma, 9 de diciembre, 
pp. 3-6. 
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sido factor clave en la neutralización de los intentos de Estados Uni-
dos por afectar sus relaciones con el Caribe, pero además asumía que 
incluso en las muy difíciles condiciones económicas que enfrentaba 
Cuba en 2008 —derivadas del sostenido bloqueo de Washington y de 
la crisis perfecta global de naturaleza financiera, energética, ambien-
tal y alimentaria y reforzadas como consecuencia de los severos daños 
provocados por el paso de tres huracanes en el otoño de ese año— la 
cooperación se mantendría.

Sin embargo ya en este encuentro se introdujo la delicada cuestión 
de que los impactos de la crisis en la debilitada y maltrecha economía 
cubana llevarían a la Mayor de las antillas a comenzar un proceso de 
búsquedas de nuevas alternativas o iniciativas para poder mantener 
la cooperación con el Caribe y que para lograr que esa cooperación 
fuese sostenible debería iniciarse un proceso de reducción de gastos 
en la implementación de estas acciones, lo que implicaría un rediseño 
de la cooperación.40

En ese contexto los países caribeños recibieron con satisfacción 
las propuestas cubanas, pero a la vez se inició una reflexión conjun-
ta sobre la necesidad de identificar nuevas iniciativas de cooperación 
que contribuyan al avance socioeconómico de la región. Entre las pro-
puestas cubanas para la cooperación allí presentadas se destacan las 
siguientes41: apoyo cubano para abrir nuevos centros de cirugía oftal-
mológica en Jamaica, Santa lucía y Guyana con el fin de crear una 
amplia red de servicios oftalmológicos que significaría la posibilidad 
de que anualmente más de 50.000 caribeños recuperasen o mejorasen 
su visión; la instalación y donación por parte de Cuba de 10 Centros 
de Diagnóstico integral en Haití y San Vicente y las Granadinas en los 
que trabajarían especialistas cubanos y locales. Se mantuvo el progra-
ma de becas gracias al cual, hasta 2009, se habían ofrecido a los cari-
beños un total de 480 becas, de ellas 150 para la carrera de Medicina. 

Como se infiere de dichas propuestas, el gobierno cubano in-
trodujo con mayor fuerza en esta iii Cumbre un cambio importante 
en la implementación de la cooperación, al trasladar la ejecución 
de algunos de los programas a los países receptores, exceptuando el 
programa de formación de los recursos humanos que hasta la fecha 
se desarrolla esencialmente en centros de educación superior ubi-
cados en su mayoría en las provincias orientales. Ese cambio con-
tribuiría a la reducción de los costos a la vez que se propiciaría un 

40 Carlos Fernández de Cossío 2009 Conferencia “iii Cumbre Cuba-CariCOM”, Cá-
tedra de Estudios del Caribe de la Universidad de la Habana, 10 de marzo. 

41 “Documentos de la Cumbre de Santiago de Cuba” 2008 Granma, 9 de diciembre, 
pp. 3-6.
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mayor acercamiento de los proyectos a los escenarios directos que 
se beneficiarían.

En este contexto hay que destacar que ya en 2008 —el año que 
sesionó esta iii Cumbre— estaba en plena marcha el proyecto de in-
tegración latinoamericana y caribeña concebido por Fidel Castro y 
Hugo Chávez —el alba-TCP, que nació en diciembre de 2004—, así 
como PETrOCaribE, surgido en junio de 2005 como respuesta a la 
situación creada por la crisis energética de 2004-2005.

alba-TCP y PETrOCaribE ciertamente dinamizaron la coope-
ración Sur-Sur, y fue una especie de combinación perfecta ya que para 
la materialización de una buena parte de las acciones de cooperación 
en el Caribe, Venezuela aportaba el capital financiero y Cuba el capi-
tal humano. a partir de entonces se incrementó de manera sensible 
una sostenida colaboración de Cuba en la subregión, especialmente 
en materia de políticas sociales y de manera particular en las áreas de 
la salud y la educación. 

En esta iii Cumbre, en materia de salud pública se presentó por 
parte de Cuba y Venezuela la Operación Milagro, iniciativa de colabo-
ración médica para devolver la vista a enfermos sin recursos, la que 
con el transcurso de los años se reconoce como paradigma dentro de 
las acciones de cooperación Sur-Sur. En el caso de la educación se 
expusieron los primeros resultados de las campañas masivas de alfa-
betización con el método cubano Yo Sí Puedo, reconocido internacio-
nalmente como método ejemplar. 

El impacto de la aplicación de estos proyectos en esos peque-
ños países caribeños generó profundas corrientes de simpatía de sus 
pueblos y gobiernos hacia Cuba y contribuyeron a consolidar los 
principios de solidaridad y amistad, base para una verdadera cola-
boración y unión entre los países caribeños. además se dio inicio 
a un proceso de sensibilización al interior de estos países sobre la 
conveniencia de adherirse al alba, decisión complejísima debido a 
la visión negativa que históricamente han tenido de Venezuela varios 
países del Caribe anglófono.42

igualmente, sobresalen los acuerdos de esta cumbre en el tra-
tamiento de problemas comunes que forman parte del concepto de 
“seguridad nacional ampliada”, tales como el narcotráfico, las fronte-
ras marítimas y las migraciones, los llamados eventos extremos y los 
peligros medioambientales, específicamente con relación a estos dos 
últimos temas Cuba propuso impartir asesoramiento especializado 

42 andres Serbín 1987 “Venezuela ante el Caribe de habla inglesa: categorizaciones 
y contrastes cognitivos” en andrés Serbín, compilador. Venezuela y las relaciones in-
ternacionales en la cuenca del Caribe (Caracas: ILDISAVECA), p. 265.
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para fortalecer las acciones de prevención y mitigación de desastres a 
través de la creación de centros de gestión para la reducción de ries-
gos, la consolidación de capacidades nacionales y locales mediante la 
organización y realización de talleres técnicos regionales, cursos de 
posgrado y maestrías en estas materias. 

En el desarrollo de este tercer encuentro fueron también relevan-
tes otros dos elementos. El primero, la entrega de la Orden Honoraria 
de CariCOM a Fidel Castro ruz —primera persona de un país no 
miembro de CariCOM en recibirla— “en reconocimiento a su inta-
chable conducta humana y a su incondicional apoyo en favor del pro-
greso y bienestar de la región caribeña” y el segundo, la disposición 
expresada por los líderes caribeños de servir como mediadores entre 
Cuba y los Estados Unidos y de sugerir incluso que se aprovechase, 
en este sentido, la visita a Trinidad de barack Obama en ocasión de la 
Cumbre de las américas en abril de 2009. 

Finalmente, una vez más se aplicó el principio de excepcionalidad 
para Haití, así la parte cubana planteó que en ese país se mantendría 
el Programa Especial de Cooperación que incluye las Operaciones Mi-
lagro y Yo Sí Puedo, el programa de la revolución energética, la cola-
boración en el sector azucarero del Central Darbonne, y —junto con 
Venezuela— asumir la creación de 10 Centros de Diagnóstico integral 
y desarrollar 15 proyectos del Programa alimentario.43 

Por unanimidad de los mandatarios presentes se mantuvo el 
acuerdo de continuar las reuniones de este tipo, anunciándose la iV 
Cumbre para diciembre de 2011 en Puerto España, Trinidad y Tobago. 
En función de ello se realizó el encuentro intermedio de Ministros de 
relaciones Exteriores en la Habana el 17 y 18 de septiembre de 2010, 
que incluso contó con la participación de raúl Castro en la clausura.

LA iV CuMBRe CuBA-CARiCOM
Tal y como está establecido en respeto a la alternancia de las sedes y 
en seguimiento de lo acordado en el anterior encuentro, la iV Cum-
bre sesionó el 8 de diciembre de 2011 en Trinidad y Tobago. En esta 
ocasión y en palabras del presidente cubano raúl Castro, se ratificó 
la voluntad cubana de continuar fortaleciendo las relaciones con los 
países miembros de CariCOM, para lo que habría que explorar todos 
los derroteros posibles —por lo que la Mayor de las antillas seguiría 
trabajando creativamente— con el fin de encontrar alternativas que 
permitiesen la ejecución de nuevos proyectos de colaboración e incre-
mentar la eficacia de los ya existentes. 

43 “Documentos de la Cumbre de Santiago de Cuba”, Granma, 9 de diciembre, pp. 
3-6.
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En un ambiente fraterno se desarrolló el encuentro en el que am-
bas partes tenían preestablecido el propósito de avanzar en el camino 
de la integración económica, la coordinación entre servicios comunes 
y la cooperación en las más diversas esferas, aprovechando tal y como 
había venido ocurriendo el escenario emergente a partir de 2004 y 
2005, cuando se fundan el alba-TCP y PETrOCaribE respectiva-
mente.

además del obligado tema de la integración regional y hemisfé-
rica y de la colaboración entre las instituciones de CariCOM y Cuba, 
otros temas discutidos fueron la energía renovable, la mitigación de 
desastres, la cooperación en materia de salud, y en la lucha contra el 
tráfico ilícito de armas ligeras y del narcotráfico. Ya en esta cumbre se 
concede una atención especial al tema del cambio climático, definido 
como uno de los grandes problemas que enfrenta la región caribeña; 
en este sentido el Jefe de Estado cubano recomendó que se debería dar 
absoluta prioridad a los proyectos que tengan como objetivo mitigar 
los impactos de los desplazamientos costeros, los eventos imprevistos 
en el arco antillano así como la adopción de medidas preventivas para 
enfrentar los efectos del cambio climático, que tanto afecta a los paí-
ses del Caribe.

Desde la perspectiva de las propuestas cubanas se reiteran dos 
principios: continuar con la prioridad otorgada a Haití, que en el 
programa de cooperación internacional de la Mayor de las anti-
llas es evidencia de que la cooperación ha de ser más enfática allí 
donde resulta más necesaria a las capas más desposeídas de las 
sociedades. Múltiples son los artículos que abordan las magnitudes 
y calidades de la cooperación cubana en ese hermano país y que 
explican cómo su cercanía geográfica, el legado brindado frente a 
la historia al ser la primera revolución antiesclavista del hemisferio 
y del mundo y la fuerte presencia de haitianos y sus descendientes 
en Cuba hacen que este país ocupe un lugar muy especial para la 
nación cubana.44

El segundo principio se asocia con el hecho de que a pesar de la 
agudización de la crisis económica, Cuba honra los compromisos ya 
establecidos y lo que es aun más importante, que la sociedad cubana 
reconoce e incluye entre los costos que debe afrontar, el ejercicio de 
la solidaridad y la cooperación como parte de la construcción de su 
modelo alternativo, porque es consustancial a la percepción del deber 
ser de su sociedad y de la humanidad en su conjunto. En la reunión 

44 Milagros Martínez reinosa y Tania García lorenzo 2013 “la cooperación de 
Cuba y el Caribe. la práctica de la teoría” en El Gran Caribe en el Siglo XXI. Crisis y 
Respuestas Luis Suárez Salazar y Gloria Amézquita (comps.), p. 339 (CLACSO). 
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los caribeños reconocieron con admiración que Cuba —a pesar de los 
retos financieros— ayudaba y compartía con el resto de los países, de 
manera especial con la región caribeña.

En 2011, un año antes de la iV Cumbre, se constituyó la CElaC 
en Caracas. Cuba, país “puente o bisagra”45, consciente de la impor-
tancia del nacimiento de esta organización, estaba en óptimas con-
diciones para solicitar —como efectivamente hizo— a los caribeños 
que considerasen la diversidad existente de ese naciente esquema de 
concertación política, por lo que su construcción requeriría toleran-
cia y paciencia. El Presidente raúl Castro afirmó que Cuba actuaría 
con pleno compromiso hacia la región caribeña pues la integración 
latinoamericana es imposible sin el Caribe, y que había que trabajar 
porque los intereses de la CariCOM estuviesen debidamente repre-
sentados en este organismo.46

Como resultado de esta Cumbre se aprobó la Declaración de 
Puerto España, que refleja mayor madurez de las relaciones entre 
Cuba y CariCOM, y aún más importante,  evidencia la toma de con-
ciencia de los gobiernos caribeños, incluido el cubano, por fortalecer 
y ampliar los vínculos de cooperación que propicien el desarrollo. En 
ella se recogen —reflejando una mayor organización y proyección es-
tratégica— las prioridades de trabajo de los países miembros para los 
próximos años, sus principales preocupaciones sobre la actualidad 
internacional, así como la decisión de fortalecer e incrementar las re-
laciones de colaboración.

resulta interesante en el texto la reiteración del firme compro-
miso de estos países con los propósitos consagrados en la Carta de 
las naciones Unidas con el multilateralismo y los principios funda-
mentales del Derecho internacional, incluido el respeto a la igualdad 
soberana de los Estados, la no intervención y la no injerencia en los 
asuntos internos. bajo estos preceptos, se incluyó en la Declaración —
incluso se redactó una Declaración Especial— en la que se hacía una 
enérgica condena a la aplicación unilateral y extraterritorial por parte 
de los Estados Unidos de leyes coercitivas y medidas que van contra 
esos derechos; una muestra fehaciente fue la provocación intentada 
con la prohibición al Gobierno de Trinidad y Tobago de realizar la 
Cumbre en el Hotel Hilton ya que, de hacerlo, Washington planteaba 

45 En opinión de la autora, “Cuba es el país más latinoamericano de todos los cari-
beños y el más caribeño de todos los latinoamericanos, lo que le otorga la condición 
de país puente o bisagra entre el Caribe y américa latina”. intervención en la Cáte-
dra de Estudios del Caribe de la Universidad de la Habana, marzo. 

46 antonio romero Gómez, experto en temas de Economía e integración caribeñas. 
Entrevista sostenida en la Habana, febrero de 2013.
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que se violarían las regulaciones del bloqueo económico estadouni-
dense contra Cuba.

AJuSte y DiNAMizACióN De LAS ReLACiONeS  
(DeSDe 2013 hAStA LA ACtuALiDAD)
a partir de 2012 y con la puesta en marcha de la aplicación de los 
llamados lineamientos  de la Política Económica y Social del Partido 
y el Gobierno de Cuba, comienza en la isla lo que se conoce como 
actualización del modelo económico cubano. Debemos apuntar que 
dicha actualización tiene también impactos en la política exterior cu-
bana. En opinión del Embajador Carlos alzugaray es un hecho que 
está en marcha un proceso de actualización a tono con los “lineamien-
tos” aprobados por el Partido Comunista en enero de 2012, aunque 
estos ajustes, cambios o reformas en la política exterior cubana han 
ocupado un segundo plano, ya que han tenido menor intensidad y 
visibilidad47 que las más divulgadas y en algunos casos controversia-
les transformaciones económicas y sociales presentes en la sociedad 
cubana contemporánea. 

Estos cambios en la proyección externa cubana ya se notaron a 
partir del momento en que raúl Castro asumió la jefatura del Estado 
y el gobierno en 2006. Su estilo difiere en gran medida del de Fidel. 
Sus discursos son más espaciados y menos extensos, viaja poco al ex-
terior y prefiere delegar en algún vicepresidente o en el Canciller su 
asistencia a eventos que se realicen fuera de Cuba.48 Es sintomático 
que más que visitas a países haya asistido preferentemente a cumbres 
regionales. 

LA V CuMBRe, ¿POR qué uNA CuMBRe DiStiNtA?
Es en este marco que llega la V Cumbre, en un momento que califica-
mos de maduración plena y que se distingue por el reconocimiento de 
ambas partes de que las Cumbres Cuba-CariCOM se han convertido 
en un foro óptimo para coordinar acciones conjuntas relativas a los 
esfuerzos de desarrollo nacional, así como para lograr el avance de los 
intereses comunes dentro del contexto de procesos de integración y 
cooperación más amplios. a ello puede añadirse que con las relacio-
nes entre Cuba y el Caribe sobresale la importancia que el presidente 
cubano reconoce que merece el tema. Durante el primer semestre de 
2014 no ha existido tribuna internacional en la que haya participado 
donde no haya reclamado una atención diferenciada y preferencial 

47 Carlos alzugaray 2014 “la actualización de la política exterior cubana”, Revista 
Política Exterior septiembre-octubre, p. 70.

48 Ibídem.
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hacia la región caribeña. Puede inferirse de sus palabras la reafirma-
ción de una voluntad política al más alto nivel del gobierno cubano 
por defender al Caribe en un momento en que se relanzan las relacio-
nes de la isla con la región. llega entonces la V Cumbre que sesionará 
el próximo 8 de diciembre en la Habana, Cuba. 

Mirando hacia el futuro, ¿por qué pensamos que esta puede ser 
una Cumbre especial que marque un salto cualitativo en las relaciones 
de Cuba con CariCOM? Una rápida mirada de lo acontecido desde 
la iV Cumbre de diciembre de 2011 hasta finales del presente mes de 
octubre de 2014 reporta un conjunto de hechos que vale la pena re-
gistrar. Cuba está inmersa en un proceso de ajuste del modelo econó-
mico que también se aprecian en su política exterior, específicamente 
en el lineamiento 115 que reconoce continuar la participación activa 
en diversos esquemas de integración y cooperación, entre los que se 
incluye a CariCOM49.

En función de lo anterior la Cancillería cubana emprendió el re-
diseño y actualización de la Estrategia de la proyección externa cubana 
para el área del Caribe; documento que de seguro reconocerá al Caribe 
del siglo XXi como una región más pobre donde emergen problemas 
asociados a la corrupción, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y 
de personas, la gobernabilidad, y amenazado por los efectos del cam-
bio climático; muy diferente a aquel Caribe de 1972. 

Paralelamente a la elaboración de esta Estrategia se organizan 
por parte de la Cancillería un mayor número de contactos con el cuer-
po diplomático caribeño acreditado en la Habana, en los que se des-
tacan encuentros con titulares y altos directivos de los Organismos 
de la administración Central del Estado (OaCE), así como talleres 
con  funcionarios de los OaCE y con académicos involucrados en los 
asuntos caribeños. Cuba es representada al más alto nivel político en 
reuniones internacionales relacionadas con el Caribe, en correspon-
dencia con la atención priorizada que se concede a la región. En la 
XXXV reunión anual de los Jefes de Estado y Gobierno de CariCOM 
que sesionó en antigua y barbuda el 4 y 5 de julio de 2014 estuvo pre-
sente una delegación encabezada por el Canciller bruno rodríguez. 
Miguel Díaz-Canel bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, fue el representante cubano en la Vi Cumbre 
de la aEC en Mérida (México), celebrada el 30 de abril de 2014.

Otro hecho importante fue la apertura de la sede diplomática de 
la Federación de San Cristóbal y nieves el 26 de mayo de 2014, que 

49 Partido Comunista de Cuba 2011 Lineamientos de la Política Económica y So-
cial del Partido y la Revolución, abril, en <http://www.cubadebate.cu/wp-content/
uploads/2011/05/folleto.lineamientos-vi.cong.pdf>.
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hace de la Habana el único lugar — además de Washington y las 
naciones Unidas— donde la CariCOM está representada por la to-
talidad de los 14 países independientes que integran este bloque in-
tegracionista. Para la apertura de la sede diplomática visitó Cuba el 
Primer Ministro Denzil llewellyn Douglas, quien fuera recibido por 
el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros raúl Castro.50

El diálogo diplomático entre Cuba y el Caribe se facilita gracias a 
la presencia en Cuba de embajadores caribeños que cursaron estudios 
en la isla. Tal es el caso de Keneth Douglas, Embajador de San Cristó-
bal y nieves, quien se suma a los de Trinidad y Tobago, San Vicente y 
las Granadinas, Dominica y Santa lucía. 

El talón de aquiles de los nexos de Cuba y el Caribe es el esca-
so desarrollo de las relaciones económico-comerciales, por lo que el 
gobierno cubano —en el marco de la actualización de la estrategia 
cubana para su proyección externa en la región— ha concedido una 
especial prioridad a las oportunidades que puede brindar el Caribe 
para el comercio exterior cubano.

Cuba busca nuevos negocios que generen un mayor desarrollo 
del comercio y de la cooperación de Cuba con el Caribe. El pasado 30 
de septiembre se realizaron importantes negociaciones relacionadas 
con el acuerdo Económico Comercial y de Cooperación de Cuba con 
CariCOM. la parte cubana aceptó la mayoría de las propuestas de 
la CariCOM planteadas desde 2008.51 la intención es incrementar 
el intercambio comercial y las acciones de cooperación y solidaridad 
entre la mayor de las antillas y sus vecinos regionales, más allá de los 
obstáculos que se relacionan con la logística y el transporte.52

Se espera que dichas negociaciones concluyan con la firma del 
Segundo Protocolo del acuerdo de Comercio y Cooperación Cuba-
CariCOM durante el segundo semestre del año 2015 y su puesta 
en práctica debería promover una nueva mirada hacia el Caribe 
por parte de los organismos del comercio exterior cubano en aras 

50 Sergio alejandro Gómez 2014 “nueva Embajada completa representación caribe-
ña en Cuba”, Granma, 26 de mayo, p. 2.

51 Daniel Machado Vázquez 2014 “la economía cubana mira al Caribe”, página web 
del Centro para la Promoción Exterior y la inversión Extranjera  de Cuba (CEPEC), 
30 de septiembre. 

52 Mirtha rippes, especialista principal de la Cámara de Comercio de Cuba con-
sidera que hay una especie de mito con los llamados obstáculos para que Cuba 
tenga relaciones económicas y comerciales con el Caribe, apunta además que lo 
que realmente ha faltado es el interés de los ministerios y las empresas cubanas 
involucradas y concluye que si existe la voluntad política esas relaciones avanzarán. 
reunión de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de la Habana, 29 
de septiembre de 2014.
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de dinamizar el comercio bilateral entre las partes. Según decla-
raciones de antonio Carricarte, viceministro primero del MinCEX 
“[…] hay ahora un cambio sustancial y debe quedar totalmente 
claro que existe la máxima voluntad política del gobierno cuba-
no en aras de trabajar por la integración regional, que para ello 
era necesario continuar trabajando en la ampliación del comer-
cio con los países del Caribe […]”. Carricate añadió “[…] tenemos 
que buscar cómo integrarnos, evitar consignas y plasmar acciones, 
hay que hacer un mejor trabajo en la estrategia de promoción de 
las exportaciones y la sustitución de importaciones, nuestros em-
presarios deben prepararse, deben hacer estudios de mercado e 
insertarse con sus homólogos caribeños para así encontrar nuevas 
oportunidades de negocios”. 

En esa misma línea, Jude Carasquero —representante de la Ofi-
cina de Facilitación del Comercio de Trinidad y Tobago radicada en 
Cuba desde 2007— retomó la idea de optar por acciones concretas y 
evaluar la presencia de Cuba en ferias de su país, así como también 
continuar ubicando productos cubanos estratégicos en el mercado tri-
nitario.53

CuBA y LA CeLAC
aunque poco se ha divulgado, hay que reconocer que Cuba desde la 
presidencia pro tempore de CElaC desde enero de 2013 hasta enero 
de 2014 realizó un efectivo accionar por defender los intereses de los 
caribeños dentro del recién creado organismo.54 Una vez entregada la 
presidencia cubana pro tempore a Costa rica, se percibe de manera 
más visible cómo Cuba se desempeña como la voz del Caribe en ese 
organismo. basta leer las palabras de raúl Castro en la reunión de 
líderes de américa latina y el Caribe celebrada en el Palacio de itama-
raty el 17 de julio, cuando dijo:

El desarrollo económico y social de américa latina, el Caribe y 
China, ofrece un extraordinario potencial para el impulso de víncu-
los mutuamente ventajosos. En ese empeño, las hermanas naciones 
caribeñas requieren una especial atención. la pequeña escala de sus 
economías, las vulnerabilidades particulares que enfrentan, las ca-
racterísticas de su base productiva y exportadora, y los devastadores 

53 Daniel Machado Vázquez 2014 “la economía cubana mira al Caribe”, página web 
del Centro para la Promoción Exterior y la inversión Extranjera  de Cuba (CEPEC), 
30 de septiembre.

54 antonio romero Gómez. Conferencia 2014 “la Cumbre de la CElaC en la Ha-
bana” impartida en la Cátedra de Estudios del Caribe en la Universidad de la Haba-
na, marzo. 
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efectos de los tradicionales huracanes que suelen batir simultánea-
mente a varias de ellas, a lo que hay que agregar la creciente amenaza 
del cambio climático, hacen imperativo que estos países, que en su 
mayoría son tratados injustamente como de renta media reciban, en 
condiciones preferenciales, la cooperación, el comercio e inversiones 
tanto de la américa latina como de China.55

Cuba, en su condición de presidente saliente de CElaC forma 
parte de su Cuarteto de coordinación en el que también participan 
Costa rica, Ecuador y antigua y barbuda, este último en su condición 
de presidente pro tempore de CariCOM. En el encuentro de dicho 
cuarteto, celebrado a continuación del Foro China-CElaC que sesio-
nó el pasado julio, raúl afirmó enfáticamente: “no podemos olvidar-
nos del Caribe […] hay que apoyar al Caribe pues ha sido una región 
muy leal”. recordó el audaz paso de cuatro de las recién independiza-
das naciones caribeñas el 8 de diciembre de 1972 cuando decidieron 
establecer relaciones con Cuba y concluyó afirmando que los lazos de 
Cuba con el Caribe son “profundos y sinceros”.56

CuBA y eL ALBA-tCP
En el caso del alba-TCP debe partirse de la premisa de que sus dos 
pilares —Venezuela y Cuba— atraviesan procesos complejos. En Ca-
racas el gobierno del presidente Maduro lucha a diario por evitar la 
desestabilización interna que Estados Unidos y una dividida oposi-
ción interna pretenden imponer. En el caso cubano los problemas 
acumulados en su economía impiden que no acabe de materializarse 
el crecimiento de la misma, conjuntamente con la agudización del 
carácter extraterritorial del bloqueo que Washington impone a la isla, 
lo que acarrea impactos negativos para la dinamización del proceso 
de ajuste del modelo económico cubano. 

El alba-TCP cumplirá diez años el próximo mes de diciembre 
y Venezuela y Cuba han decidido mantenerse como sus pilares. Sus 
propuestas durante esa primera década ya son historia, las mismas 
exploraron con relativo éxito diversas áreas, entre otras la soberanía 
alimentaria, el comercio en condiciones justas, el desarrollo de los 
medios de comunicación con Telesur —cuya programación en inglés 

55 raúl Castro. Discurso pronunciado el 17 de julio de 2014 del Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros de la república de Cuba, General de Ejército raúl 
Castro ruz, en la reunión de líderes de China y de américa latina y el Caribe que 
sesionó en brasilia, Granma, 18 de julio de 2014, p. 3.

56 raúl Castro. intervención del 17 de julio de 2014 del Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros de la república de Cuba, General de Ejército raúl Castro ruz, 
en la reunión del cuarteto de la CElaC y China que sesionó en brasilia, Granma, 18 
de julio de 2014, p. 3.
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llega al Caribe anglófono— y la radio del Sur. la próxima Cumbre 
sesionará en la Habana el próximo 14 de diciembre.

El Caribe estará muy bien representado en esta Cumbre, pues 
en el encuentro se formalizará la entrada de San Cristóbal y nieves 
y Granada, que se suman a los miembros plenos Dominica, antigua 
y barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa lucía y Haití como 
observador, y hacen que siete de los catorce países independientes de 
CariCOM sean miembros del alba-TCP57. El Caribe se ha venido 
interesando paulatinamente por integrarse al alba-TCP, pues este 
organismo ha mostrado la posibilidad de acometer modalidades de 
cooperación que han resultado efectivas en los propósitos que se ha 
planteado y con una mejor eficiencia de los recursos empleados.

Para los directivos del alba-TCP, entre los principales retos ac-
tuales está fortalecer el Sistema único de Compensación regional, 
diseñado para romper con el dominio del dólar en el comercio interre-
gional. Para ello es necesario relevar un mapa general de lo producido 
y comprado en cada uno de los países miembros en aras de incremen-
tar las corrientes de intercambio. Un segundo reto es la creación de 
la zona económica alba-CP-PETrOCaribE y su vinculación con los 
organismos regionales, entre ellos la Unión de naciones Suramerica-
nas (UnaSUr) y el Mercado Común del Sur (MErCOSUr).58

Otro importante asunto es el seguimiento a los acuerdos alcan-
zados en la recién celebrada Cumbre Extraordinaria del alba-TCP 
sobre el Ébola, que sesionó en la Habana el pasado 20 de octubre 
y de las reuniones técnicas del 29 y 30 de octubre. Esta Cumbre —
efectuada a partir de una propuesta del presidente nicolás Maduro— 
tuvo como objetivo definir una contribución mancomunada ante este 
desafío sanitario. El fin fue diseñar estrategias para evitar la propa-
gación de la enfermedad a la región de américa latina y el Caribe, lo 
que se lograría a través de propuestas de cooperación colectiva para 
la capacitación del personal de la salud y la aplicación de medidas efi-
caces e integrales de prevención con prioridad para Haití y los países 
del Caribe. Todos los acuerdos de esta Cumbre se propondrán para el 
análisis y posible adopción del resto de los países que forman parte 
de la CElaC. 

al reflexionar sobre las posiciones expresadas por los líderes ca-
ribeños asistentes al cónclave destacamos las de Kenneth anthony, 

57 amílcar Morales García (Prensa latina) “alba. Una década de consolidación”. 
Entrevista a bernardo Álvarez del Secretario Ejecutivo de la alianza bolivariana para 
los Pueblos de nuestra américa - Tratado de Comercio con los Pueblos. París, Gran-
ma, 17 de septiembre de 2014, p. 5.

58 Ibídem.
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primer ministro de Santa lucía, y ralph Gonsalves, su homólogo de 
San Vicente y las Granadinas. Ellos afirmaron que sus pequeños y po-
bres países no cuentan ni con los recursos ni con la experiencia para 
lidiar con semejante peligro, que ya incluso ha aparecido un temor 
colectivo al interior de los países caribeños por lo que están muy agra-
decidos a Cuba que una vez más extiende su mano amiga al ayudar a 
comprender la complejidad de la situación y a apoyar en el combate 
a la misma. 

Por su parte, el representante de Dominica ponía el dedo en la 
llaga cuando apuntaba que el Ébola ya no sólo está en África sino tam-
bién en Estados Unidos y que el Caribe está a las puertas de la nación 
norteña: “muchas de nuestras poblaciones viven y comercian allí y la 
mayor parte de los turistas provienen de ese país”. Muy interesante 
resultó también la valoración de Didacus Jules, director general de la 
OECO con relación a esta sensible iniciativa del alba-TCP que —se-
gún su criterio— expresa el carácter de contenido social y solidario 
que posee este esquema de cooperación y la importancia que el mismo 
concede al Caribe. afirmaba Jules que: “Somos más fuertes juntos” y 
sus palabras, así como las del resto de los líderes caribeños presen-
tes, daban cuenta de la apremiante necesidad de construir un Caribe 
unido y solidario. Hasta aquí algunos elementos que nos permiten 
pronosticar que la V Cumbre marcará un punto de inflexión en las 
relaciones entre Cuba y la CariCOM. 

¿y qué eStá PASANDO eN CARiCOM?
aparentemente el bloque de integración subregional está ingresando 
en una fase de recuperación en lo relativo a su trabajo interno. En la 
XXXV reunión anual de los Jefes de Estado y Gobierno de CariCOM 
—que sesionó en antigua y barbuda el 4 y 5 de julio de 2014— se apro-
bó el primer plan estratégico para el periodo 2014-2019, centrado en 
poner al bloque en condiciones de responder a los retos del entorno 
internacional. El plan busca establecer prioridades dentro de las re-
formas a ejecutar en la CariCOM, identificándose como el elemento 
crucial la reforma de las instituciones y la reestructuración de su Se-
cretaría, para lo que define ocho prioridades estratégicas: la construc-
ción de la capacidad de recuperación económica, del medio ambiente 
y tecnológica, resiliencia social; el fortalecimiento de la identidad de 
la CariCOM, así como su espíritu; fortalecimiento de la gobernabili-
dad de la CariCOM; política exterior coordinada y crecimiento de la 
investigación, desarrollo e innovación59.

59 Documentos de la XXXV reunión anual de los Jefes de Estado y Gobierno de 
CariCOM 2014 antigua y barbuda, julio.
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Si este plan funcionara podría influir en el avance de la “gober-
nanza” de la Comunidad del Caribe, lo que repercutiría en una Cari-
COM mejor preparada para su interrelación con el mundo, américa 
latina y Cuba; lo que le posibilitaría estar en mejores condiciones 
para aprovechar las propuestas actuales del alba-TCP, PETrOCari-
bE, así como también de las que emerjan de la CElaC.

El 28 de octubre de 2014, por vigésima tercera ocasión, el go-
bierno cubano presentó ante la asamblea General de la OnU el pro-
yecto de resolución “necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de nortea-
mérica contra Cuba”. El representante de barbados hizo uso de la 
palabra para expresar el tradicional apoyo en bloque de los catorce 
países de CariCOM, los que formaron parte de los 188 países que 
dieron su voto positivo a la resolución. Solo Estados Unidos e israel 
votaron en contra, mientras islas Marshall, Micronesia y Palau deci-
dieron abstenerse. 

OtRAS CONSiDeRACiONeS
al valorarse la actual situación de Cuba y del contexto internacional, 
no deben obviarse las operaciones trianguladas de cooperación que 
la isla pueda proponer en el seno de CariCOM, en las que Cuba 
pone el capital humano, un segundo país otorga los fondos y se ma-
terializa la acción en un tercer país receptor de la cooperación. En 
este escenario existen potencialidades que aún pueden ser mejor uti-
lizadas, mediante la imbricación de tres importantes componentes 
de la política exterior cubana. Estos son sus relaciones con Venezue-
la, China y brasil. 

Sobre Venezuela ya hemos brindado algunos elementos cuando 
analizamos la interrelación de Cuba con el alba-TCP y PETrOCari-
bE. Por su parte China ha priorizado su acercamiento al Caribe, tal y 
como se manifestó en el Foro CElaC-China creado en la ii Cumbre de 
la CElaC. En la primera reunión de este Foro que se realizó en julio 
de 2014 en brasilia, el gobierno chino otorgó un fondo de 35.000 mi-
llones de dólares a américa latina y el Caribe para financiar proyectos 
de desarrollo. Si bien es cierto que dentro de CariCOM existe cierta 
dicotomía en lo relativo a las percepciones sobre China y Taiwán, en 
los últimos tiempos hay una cierta distensión entre ellos que debería 
limar diferencias que años atrás no permitieron avanzar plenamente 
las relaciones de China con la CariCOM.

Por otro lado los vínculos diplomáticos entre Cuba y China —que 
ya cuentan con más de medio siglo— gozan de excelente salud, lo que 
le ha permitido al gobierno cubano avanzar en el desarrollo de una 
relación ejemplar que se refleja en los múltiples proyectos de comer-
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cio y cooperación, muchos de ellos con gran impacto social. a partir 
de ello, Cuba puede ser un magnífico país puente que ayude a China a 
acercarse cada vez más al Caribe, e incluso la Habana podría trabajar 
como activo componente de operaciones trianguladas en la región.

Finalmente brasil, el gigante sudamericano, otro país con el que 
Cuba mantiene muy buenas relaciones. En el transcurso de su man-
dato, luiz ignacio lula Da Silva visitó la Habana cuatro veces y su 
sucesora Dilma rousseff también ha estado en la Habana al menos 
en tres ocasiones. ambos líderes mantienen excelentes relaciones con 
el presidente raúl Castro y han tenido la oportunidad de trabajar en 
Cuba con un buen nivel de resultados (la construcción de la megater-
minal ubicada en el puerto del Mariel y la presencia de galenos cuba-
nos en las zonas más pobres de brasil a través de la Operación Más 
Médicos impulsada por rousseff).

brasil ya había iniciado un acercamiento con el Caribe de Cari-
COM, pero fue el presidente lula quien promovió activamente esta 
política, que tuvo un momento importante en la primera Cumbre 
brasil-CariCOM entre el 23 y el 27 de abril de 2010, de la que resultó 
la Declaración de brasilia. Si bien complicaciones en la agenda del go-
bierno de rousseff han implicado la posposición sin fecha definida de 
la ii Cumbre, todo indica que se mantiene interés por la subregión. En 
lo que concierne a la interrelación de Cuba y brasil para el Caribe de 
CariCOM, es interesante lo realizado por la Comisión Tripartita bra-
sil-Cuba-Haití —encargada de monitorear una operación triangulada 
cuyo objetivo es la reconstrucción del sistema de salud haitiano—, 
la que ha alcanzado logros suficientes que la convierten en iniciativa 
modelo para otras acciones de cooperación triangulada.

las relaciones de la Mayor de las antillas con Venezuela, China y 
brasil pueden catalogarse de fortalezas de la política exterior cubana 
las que, bien utilizadas, podrían traducirse en mayores oportunidades 
para que Cuba reimpulse sus vínculos en el Caribe. 

SOBRe eStADOS uNiDOS 
Sin pretender realizar un análisis detallado de la relación de dependen-
cia del Caribe hacia Estados Unidos y de la complejidad del conflicto 
bilateral entre la Habana y Washington, solamente apuntaremos que 
estos dos factores influyen negativamente en la mayor expansión de 
las relaciones de Cuba con CariCOM.

los Estados Unidos mantienen su concepción de que el Caribe 
es su traspatio natural, su tercera frontera, su esfera de influencia en 
la que —a partir de una muy interiorizada autopercepción hegemóni-
ca— se siente con todo el derecho a intervenir, a costa incluso de que 
pueda ello interpretarse como una injerencia en los asuntos internos 
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de esos países.60 Para Washington un Caribe dividido y contra Cuba 
sería un activo para su política hemisférica, de allí que las relaciones 
de Cuba con los países de CariCOM siempre han sido mal vistas por 
Estados Unidos. 

Pero el Caribe de la CariCOM, independientemente de las ten-
dencias políticas de partidos que estén al frente de los gobiernos, ha 
mantenido su compromiso de apoyo internacional a Cuba. respal-
dan sus propuestas y votan a favor de la Mayor de las antillas en los 
distintos organismos internacionales, generalmente desde posiciones 
de rechazo a la imposición de políticas que puedan percibirse como 
tratamiento colonial. Valoran la sensibilidad norteamericana con res-
pecto al conflicto bilateral con la Habana a la vez que son capaces de 
mantener posiciones valientes, soberanas e independientes como las 
que enarbolaron por vez primera en 1972.

En resumen, reaccionan más en una línea de pragmatismo com-
binado con apego a políticas de principios ante las coyunturas in-
ternacionales. a pesar de las presiones de Washington, prevalece el 
consenso favorable hacia Cuba, país que mantiene la cooperación 
Sur-Sur como el pilar fundamental en su proyección externa en el 
Caribe, distinguiéndose la presencia de sus médicos en la Operación 
Milagro y de los maestros en Yo sí puedo, así como la formación de 
los recursos humanos que se desarrolla fundamentalmente en Cuba. 
ante la proximidad de la Vii Cumbre de las américas a celebrarse 
en Panamá en abril de 2015, el Caribe en pleno ha apoyado la parti-
cipación de Cuba a pesar de la ambivalencia mostrada por la admi-
nistración Obama.

Con una amplia concertación al interior de la CariCOM, este 
grupo de países ha desarrollado una política exterior que definitiva-
mente combina el pragmatismo coyuntural con principios de defensa 
de su soberanía política, lo que les ha permitido participar en los foros 
internacionales con una amplia presencia y una notable coincidencia 
con las posiciones cubanas. a pesar de ser vulnerables y dependientes 
de Estados Unidos, han rechazado todas las presiones de Washington, 
por lo que prevalece en todos ellos el consenso favorable hacia las 
relaciones con Cuba.

CONSiDeRACiONeS FiNALeS 
En 1972, cuando cuatro pequeños países caribeños recién independi-
zados decidieron establecer vínculos diplomáticos con Cuba, se inicia-

60 Milagros Martínez reinosa y Tania García lorenzo 2013 “la cooperación de 
Cuba y el Caribe. la práctica de la teoría” en El Gran Caribe en el Siglo XXI. Crisis y 
Respuestas, Luis Suárez Salazar y Gloria Amézquita (comps.), p. 334 (CLACSO). 
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ron cuatro décadas de relaciones diplomáticas y políticas basadas en 
el respeto mutuo y en la que los pilares han sido la cooperación y la so-
lidaridad. a pesar de las complejas etapas por las que han atravesado 
estos vínculos —casi siempre promovidas por operaciones tenebrosas 
de los Estados Unidos— han logrado superar la prueba del tiempo y 
continúan su profundización.

En la proyección estratégica de su política exterior, Cuba ha 
anunciado que continuará trabajando de manera novedosa, creativa 
e intensa para consolidar sus relaciones con el área, por lo que a par-
tir de la V Cumbre Cuba-CariCOM debe darse un momento cuali-
tativamente diferente y superior en estos vínculos. Es por ello que 
proseguirá el apoyo político y deberán mantenerse las coincidencias 
mayoritarias en el abordaje de diferentes temas que se debaten en los 
foros internacionales a partir de la voluntad política para resolver las 
diferencias, a la vez que continuará la institucionalización del sistema 
de cumbres al más alto nivel político.

no es viable para Cuba ser miembro pleno de CariCOM. De-
bería pensarse si resulta válido reiterar la solicitud de ingreso en 
condición de Observador en el citado bloque de integración, aunque 
existe la variante de profundizar los vínculos a partir de una pre-
sencia más activa en algunos de los órganos de CariCOM como la 
agencia de respuestas de Emergencia a Desastres del Caribe (CDE-
Ma), el Centro Caribeño para la administración y el Desarrollo del 
Caribe (CariCaD), el instituto de investigaciones y Desarrollo agrí-
cola (CarDi), el instituto Meteorológico del Caribe y la Organización 
Meteorológica del Caribe, la agencia regional de Salud Pública del 
Caribe (CarPHa) y como observador en algunos de los Comités Mi-
nisteriales como son el Consejo Ministerial de Comercio y Desarro-
llo (COTED), el Consejo Ministerial de relaciones Exteriores y de la 
Comunidad (COFCOr), Consejo Ministerial de Desarrollo Humano y 
Social (COHSOD). Según Vaughan lewis podría darse la ampliación 
del COTED y del COFCOr para incorporar —no con carácter excep-
cional— a Cuba a sus reuniones. 

Cuba mantendrá, e incluso ampliará, los programas de coopera-
ción —aplicando como hasta ahora un carácter de excepcionalidad 
para el caso haitiano— sin descartar la aplicación de tratamientos di-
ferenciados para el resto de los países de CariCOM. En esta actividad 
de cooperación estarán cada vez más presentes las llamadas operacio-
nes trianguladas pero siempre respetando las decisiones internas de 
los gobiernos caribeños. 

Entre las áreas priorizadas estarán apoyar en la creación de 
los Sistemas nacionales de Salud Pública así como en la formación 
de capacidades, además de los estudios  universitarios pagados —
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como hace antigua y barbuda en la Universidad de la Habana—, 
se mantendrán, aunque en menor cantidad, las becas ahora más 
ajustadas en función de las estrategia nacionales de desarrollo de 
cada país, ya que resulta obvio que no son los mismos intereses en 
la formación de profesionales los de Dominica y Santa lucía que 
los de Jamaica o Guyana. Un área clave de la cooperación será el 
cambio climático, especialmente por los retos que ello impone para 
los Pequeños Estados insulares en Desarrollo ubicados en el arco 
de las antillas. 

El gran reto para los próximos tres años previos a la Vi Cumbre 
Cuba-CariCOM de 2017 será trabajar por el despegue de las relacio-
nes económico-comerciales tal y como se ha enfatizado por la parte 
cubana en los últimos meses. Esta Cumbre debería además centrarse 
en cómo multiplica las relaciones culturales más allá del acuerdo Cul-
tural firmado en bridgetown en 2005. 

En resumen, en este inicio del siglo XXi vivimos en una etapa de 
relanzamiento de la proyección externa cubana hacia el Caribe de la 
CariCOM, ocasión excepcional para que la Mayor de las antillas con-
solide los avances obtenidos y multiplique sus lazos con la CariCOM 
y el Caribe todo.
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LAS ReLACiONeS CuBA-CARiCOM

PReSeNte y FutuRO eN uN eNtORNO CAMBiANte

LA ReLACióN De CuBA CON eL CARiBe: CuBA y LA CARiCOM
la región del Caribe ocupa un papel central en la política exterior de 
Cuba, política determinada en buena parte por la necesidad de la isla 
de superar la estrategia aislacionista impuesta por los Estados Unidos 
desde el triunfo de su revolución socialista en 1959. En el intento de 
garantizar la supervivencia de su proyecto social, Cuba ha dado gran 
importancia al establecimiento de relaciones diplomáticas con la ma-
yor cantidad de naciones, específicamente con los países en desarrollo 
y los vecinos.

Esta visión de política exterior de Cuba se ha traducido en un 
marcado activismo en la arena internacional en defensa de los intere-
ses del Tercer Mundo. Cuba prefiere apoyar las acciones preventivas 
encaminadas a satisfacer necesidades sociales y humanitarias en lu-
gar de favorecer medidas coercitivas o intervenciones militares. Sus 
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como profesora del instituto de relaciones internacionales de la Universidad de 
las indias Occidentales, campus Saint augustine, Trinidad y Tobago.
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reclamos para satisfacer las demandas básicas de los países más po-
bres sin menoscabo de su soberanía han sido escuchados en organis-
mos multilaterales como la UnESCO, la FaO, el PnUD, la OMS y el 
Consejo de Derechos Humanos, entre otros. En 1961 Cuba se unió al 
Movimiento de Países no alineados como Estado miembro, y en 1964 
integró el Grupo de los 77 en las naciones Unidas. 

la práctica de la solidaridad como principio básico de la política 
exterior de Cuba ha encontrado en sus programas de cooperación el 
mecanismo de aplicación ideal que ha apoyado su inserción interna-
cional. Entre 1961 y 2010, Cuba había registrado acciones de coopera-
ción en 157 países, con la participación de más de 400.000 cubanos.1

Si bien la relación de Cuba con el Caribe ha seguido estos prin-
cipios fundamentales, la importancia sustantiva de la región para la 
Mayor de las antillas obedece a razones adicionales. El Caribe es el 
entorno geográfico natural de Cuba. la mayor de las islas caribeñas 
comparte una historia común de colonización y explotación de la eco-
nomía de plantación con sus vecinas. la proximidad espacial plantea 
amenazas comunes a todos estos territorios, asociadas al narcotráfico, 
los desastres naturales y los efectos negativos del cambio climático, 
entre otros. 

al triunfo de la revolución Cubana las islas caribeñas, en aquel 
entonces en su mayoría bajo control de las metrópolis europeas, se 
sumó la política aislacionista promovida por los Estados Unidos. 
la presión estadounidense se basó en presentar a Cuba como la 
amenaza comunista del hemisferio. En 1962 Cuba fue suspendida 
de la Organización de los Estados americanos (OEa). los dos úni-
cos países independientes del Caribe insular en aquellos momentos 
además de Cuba —Haití y república Dominicana— votaron a favor 
de la condena a Cuba. Otros países latinoamericanos y caribeños 
como Colombia, Venezuela y las naciones centroamericanas, tam-
bién miembros de la OEa, votaron por la suspensión. Solo México 
apoyó a la isla socialista.2

Sin embargo, el proceso de independencia de los territorios del 
Caribe anglófono repercutió en la política exterior de la región. En 
1972, cuatro jóvenes Estados decidieron establecer relaciones diplo-
máticas con Cuba como muestra inequívoca de la recién ganada sobe-

1 Martínez reinosa, Milagros y Tania García lorenzo 2013 “la cooperación de 
Cuba y el Caribe”, El Gran Caribe en el siglo XXI: crisis y respuestas (buenos aires: 
ClaCSO).

2 En el año 2009, sobre todo debido a la presión de Estados latinoamericanos y 
caribeños, la OEa levantó la suspensión de 47 años que prohíbe a Cuba participar de 
las actividades de la organización regional.
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ranía: barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago. Pero en 1983, 
la invasión a Granada por los Estados Unidos —que contó no solo con 
el apoyo de la OEa sino de los países miembros de la Organización 
de Estados del Caribe Oriental (OECO), junto a barbados y Jamai-
ca— congeló la relación con Cuba. En noviembre de 1983, los votos 
en contra de una resolución de la OnU que condenaba la invasión 
vinieron de los Estados Unidos, israel, antigua y barbuda, barbados, 
Dominica, El Salvador, Jamaica, Santa lucía, San Vicente y las Gra-
nadinas y el representante de la OnU en Granada. las 27 abstencio-
nes incluyeron al reino Unido y varios países de la Commonwealth 
y la Comunidad Económica Europea. australia, que había votado a 
favor de la resolución, más tarde pidió la transformación de su voto 
en abstención.3

la implosión de la UrSS y del bloque socialista europeo alteró 
el equilibrio mundial y  tuvo, por supuesto, repercusiones en el Cari-
be. Cuba enfrentó una grave crisis económica y se vio obligada a in-
corporar mecanismos de mercado, permitir la inversión extranjera y 
aceptar la circulación de divisas. la pérdida de sus principales socios 
internacionales obligó a la isla a construir nuevas alianzas. Estados 
Unidos, por su parte, insistió en su política agresiva, endurecida con 
la aprobación de la ley Torricelli en 1992 y la ley Helms-burton en 
1996. Mientras, la Unión Europea y Canadá, principales socios del 
gigante hemisférico, comprendieron que Cuba no era ya una ame-
naza comunista y adoptaron un enfoque alternativo al profundizar 
sus relaciones con la isla. De igual manera procedieron otros países 
de américa latina que decidieron invertir y ampliar las relaciones 
económicas con Cuba. Con estas naciones se desarrollaron diversos 
programas de cooperación y se impulsaron los intercambios cultura-
les y académicos. 

El contexto de la posguerra fría abrió a Cuba la posibilidad de me-
jorar su relación con el Caribe. En 1994 Cuba se convirtió en miembro 
fundador de la asociación de Estados del Caribe (aEC). Cuba es tam-
bién miembro del Sistema Económico latinoamericano y del Caribe 
(SEla), de la asociación latinoamericana de integración (alaDi) y 
participa en las Cumbres iberoamericanas. 

la isla también ha promovido una participación activa en los fo-
ros regionales y multilaterales. Desde 1992 Cuba ha contado con el 
apoyo de los países del Caribe en la aprobación de la resolución de la 
Organización de naciones Unidas que condena el bloqueo impuesto 

3 El País “España condenó en la OnU la invasión de Granada por EE.UU.”, 4 de noviem-
bre de 1983, en <http://elpais.com/diario/1983/11/04/internacional/436748404_850215.
htm> acceso 4 de mayo de 2014.
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por los Estados Unidos. Durante 23 años consecutivos en la OnU, la 
asamblea General ha aprobado resoluciones anuales pidiendo que se 
ponga fin a esta política.

En la actualidad Cuba mantiene relaciones diplomáticas con to-
dos los países de la CariCOM, si bien no es un Estado Miembro. Con-
sideramos como las principales razones por las cuales Cuba no ha 
solicitado su participación en la CariCOM la singularidad de su mo-
delo económico y político, la cesión de soberanía que necesariamente 
demanda la participación en esquemas de integración regional y la 
revisión exhaustiva a la que la economía cubana habría de someterse 
como requisito previo para su ingreso. Y por último, pero no menos 
importante, la alta dependencia que las economías de la CariCOM 
mantienen con respecto a la economía de los Estados Unidos.

Desde 2000 se aprecia una tendencia creciente de las exporta-
ciones de la CariCOM hacia Estados Unidos, con la excepción de 
la disminución en 2009 como consecuencia de la crisis económica 
global. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones 
de la CariCOM, seguido por la Unión Europea y China. a pesar 
de la creciente presencia de China en la región, el país asiático aún 
ocupa una pequeña parte del mercado de exportación de los países 
del Caribe en relación con los Estados Unidos y la Unión Europea 
(Montoute, 2013).

las importaciones de la CariCOM, por otra parte, muestran el 
papel clave de los Estados Unidos como exportador hacia la región 
del Caribe. aunque la Unión Europea y China han aumentado su par-
ticipación en los últimos años, las importaciones procedentes de los 
Estados Unidos no han disminuido (Montoute, 2013).

Estados Unidos también juega un papel central como inversor, 
fuente de financiamiento y donante en la región. aunque el Caribe ha 
disminuido su peso en la geopolítica global con relación a los años de 
la Guerra Fría, en momentos en que Medio Oriente, rusia y China 
acaparan la atención de la política exterior de Estados Unidos, la zona 
todavía es la “tercera frontera”. Esta condición le otorga importancia 
relativa a la región cuando se trata de enfrentar amenazas terroristas 
u operaciones de tráfico de drogas, obstaculizar la gestión de gobier-
nos latinoamericanos de izquierda democráticamente electos o de es-
quemas de integración regional alternativos como alba y CElaC, sin 
olvidar el enfrentamiento con la “amenaza” comunista llamada Cuba. 

a pesar del menor interés relativo que los Estados Unidos hoy día 
muestran hacia el Caribe, lo cierto es que los fundamentos básicos 
de su política hacia la región no han cambiado. Si bien el secretario 
de Estado John Kerry declaró en noviembre de 2013 el fin de los casi 
doscientos años de Doctrina Monroe, la política del garrote y la zana-
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horia no ha desaparecido. El regreso de la Cuarta Flota de los Estados 
Unidos en 2008, el apoyo al golpe de Estado en Honduras en 2009, el 
muro que se construye en la frontera entre México y Estados Unidos 
y el aumento de la presencia militar en américa latina y el Caribe 
coexisten con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, el acuerdo de brid-
getown de 1997 y la iniciativa de la Tercera Frontera de 2001. 

Tras el colapso del lanzamiento del Área de libre Comercio de las 
américas (alCa) en la iV Cumbre de las américas de Mar del Plata 
en 2005, los Estados Unidos se vieron obligados a reajustar su política 
exterior en la región y reorientar su promoción del libre comercio y 
la inversión a través de tratados bilaterales. algunos ejemplos son el 
Tratado de libre Comercio entre república Dominicana, Centroamé-
rica y Estados Unidos de américa (CaFTa-Dr) y el proyecto HOPE 
(Oportunidad hemisférica haitiana a través de la promoción de la coo-
peración). En mayo de 2013, el acuerdo Marco de Comercio e inver-
sión entre Estados Unidos y CariCOM se firmó en Puerto España. Su 
objetivo principal es, como queda establecido en el artículo primero, 
“promover el desarrollo a largo plazo, la expansión y diversificación 
del comercio de productos y servicios, y […] promover un clima atrac-
tivo para la inversión”.4

a pesar de las estrechas relaciones de Estados Unidos con la Ca-
riCOM, la organización regional y sus países miembros retomaron 
una relación positiva con la mayor isla de las antillas a partir de la 
década del noventa. En 1991 una Comisión de CariCOM visitó la 
Habana y en 1993 se creó la Comisión Mixta Cuba-CariCOM. En 
2000 se firmó el acuerdo de Cooperación Comercial y Económica en-
tre Cuba y CariCOM (véase Cuadro 1).5

Cuadro 1
Relaciones diplomáticas entre Cuba y los Miembros de la CARICOM 

Países Año de establecimiento

Antigua y Barbuda 1994

Bahamas 1974

Barbados 1972

Belice 1995

4 Consultar <http://www.ustr.gov/sites/default/files/US%20CariCOM%20TiFa%20
US.pdf> acceso 29 de abril de 2014.

5 Consultar <http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments_index.
jsp?menu=secretariat> acceso 29 de abril de 2014.
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Países Año de establecimiento

Dominica 1996

Granada 1979

Guyana 1972

Haití 1998

Jamaica 1972

República Dominicana 1998

San Cristóbal y Nieves 1995

Santa Lucía 1992

San Vicente y las Granadinas 1992

Surinam 1979

Trinidad y Tobago 1972

Fuente: Martínez Reinosa, Milagros y Tania García Lorenzo 2013 “La cooperación de Cuba y el Caribe”, El Gran Caribe en el siglo XXI: 
crisis y respuestas (Buenos Aires: CLACSO). 

la relación entre Cuba y la CariCOM es sistemáticamente revisada 
en las Cumbres Cuba-CariCOM. la primera se celebró en 2002 en 
homenaje a los treinta años del establecimiento de relaciones diplo-
máticas entre Cuba y barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Toba-
go, y estas reuniones se repiten cada tres años. la última edición tuvo 
lugar en la Habana el 8 de diciembre de 2014. las cumbres son una 
ocasión propicia para discutir las relaciones económicas y los progra-
mas de cooperación en marcha. 

la cooperación cubana en el Caribe muestra un progreso eviden-
te. Desde la década del noventa se registra un impulso de las acciones 
de cooperación a través del establecimiento de Convenios Marcos de 
Cooperación bilaterales y del mecanismo anual de reunión de las Co-
misiones Mixtas que funcionó hasta 2009, año en que fue sustituido 
por intercambios sistemáticos a nivel de embajadas en la Habana y 
en las capitales caribeñas.

Cuba ha desarrollado programas de atención médica de conjun-
to con otras iniciativas en los sectores de educación, deporte y en la 
construcción de infraestructura. El atractivo de la cooperación con 
Cuba reside en la ausencia de condicionamiento previo por parte de 
Cuba y el enfoque centrado en objetivos sociales. Entre los más reco-
nocidos sobresalen la Operación Milagro en el sector de la salud, la 
campaña de alfabetización Yo Sí Puedo y el programa de becas para 
cursar estudios universitarios en la isla. 

En cuanto a la colaboración en temas de política comercial a 
nivel multilateral, Cuba y la CariCOM exhiben un récord positivo. 
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Han emprendido acciones conjuntas en el seno de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en el Programa de Trabajo sobre las 
Economías Pequeñas y Vulnerables (EPV) así como en el Grupo aCP. 
los países de la CariCOM y Cuba aúnan esfuerzos para el reconoci-
miento de la importancia económica del Mar Caribe como un recurso 
compartido y un activo económico.6 Este grupo de países también se 
reconocen como Pequeños Estados insulares en Desarrollo (SiDS por 
sus siglas en inglés) y son miembros de la alianza de Pequeños Esta-
dos insulares (aOSiS por sus siglas en inglés).

Sin embargo, al analizar los intercambios comerciales entre Cuba 
y la CariCOM, los resultados distan de ser satisfactorios. El acuerdo 
de Comercio y Cooperación Económica firmado en 2000 no ha entra-
do completamente en vigor ya que no todos los países de la CariCOM 
lo han ratificado. Hasta la fecha barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad 
y Tobago, San Cristóbal y nieves y San Vicente y las Granadinas lo 
han ratificado. El acuerdo se ha aplicado provisionalmente y a nivel 
bilateral entre Cuba y aquellas naciones que sí han ratificado el acuer-
do. Por otra parte en marzo de 2000, en la Habana, la Caribbean 
Export creó una Oficina de Facilitación del Comercio y la inversión 
para promover las relaciones comerciales con Cuba. Esa oficina ya no 
existe, no obstante Trinidad y Tobago mantiene una Oficina de Facili-
tación del Comercio en la capital cubana. 

Gráfico 1
Balance comercial entre la CARICOM y Cuba. 2004-2013 (US$)

Fuente: Datos del International Trade Centre Data, en <http://comtrade.un.org/data/>.

6 Ibídem.
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Según ilustra el Gráfico 1, el comercio entre la CariCOM y Cuba 
muestra, desde 2010, un balance favorable para la CariCOM, cuyas 
exportaciones pasaron de US$ 13,7 millones en 2000 a US$ 46 millo-
nes en 2008. Sin embargo, los efectos de la crisis económica mundial 
han afectado negativamente las exportaciones de la CariCOM, que 
disminuyeron en 2009 y que, a pesar de registrar una recuperación 
parcial en 2010 cuando alcanzaron US$ 25 millones, mantienen una 
tendencia a la baja para exhibir en los últimos años exportaciones 
similares a las de 2009. la política cubana de limitación de las impor-
taciones, además de las restricciones asociadas a la crisis económica 
mundial, han incidido en la disminución de las importaciones cuba-
nas procedentes de la región.

las importaciones de la CariCOM, por otra parte, muestran un 
patrón donde se alternan picos al alza y la baja, hasta llegar a 2010, 
año en que aparece una disminución sostenida donde las importa-
ciones no superan los US$ 10 millones. El insatisfactorio desempeño 
económico reciente de Cuba repercute negativamente en su capacidad 
de exportación.

Gráfico  2
Participación por países en las exportaciones de la CARICOM a Cuba (2004-2013) 

Fuente: Datos del International Trade Centre Data, en <http://comtrade.un.org/data/>.
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El comercio de Cuba en el Caribe insular se concentra en unos pocos 
países: Trinidad y Tobago, Jamaica, belice, barbados, Guyana y Su-
rinam, con Trinidad y Tobago y Jamaica como líderes exportadores 
(veáse Gráfico 2). Con relación a los mayores importadores, belice 
aparece a la cabeza de la lista como consecuencia de una significativa 
importación de cemento cubano en 2007. En la actividad importadora 
se aprecia una participación más equilibrada, si bien —tal y como su-
cede en la exportación— son varias las naciones de la CariCOM que 
no registran actividad alguna (veáse Gráfico 3).

Gráfico 3
Participación por países en las importaciones de la CARICOM a Cuba (2004-2013) 

Fuente: Datos del International Trade Centre Data, en <http://comtrade.un.org/data/>.

El intercambio comercial entre Cuba y la CariCOM es de menor im-
portancia relativa en comparación con el comercio que ambas par-
tes sostienen con otros países. las cifras de la CariCOM ya fueron 
presentadas anteriormente. En cuanto a Cuba, sus principales socios 
comerciales son Venezuela, China, Canadá, España y brasil, comercio 
que supera ampliamente el intercambio actual sostenido con el con-
junto de la CariCOM.7

7 Oficina nacional de Estadísticas e información, Anuario Estadístico de Cuba 
2011. Edición 2012.
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Otros factores importantes que obstaculizan el aumento de los 
intercambios comerciales y las inversiones entre Cuba y la CariCOM 
son el alto costo del transporte, las diferencias legales e institucio-
nales, los insuficientes mecanismos de financiación y de crédito y el 
bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Cuba.

la política estadounidense hacia Cuba se mantiene como un gran 
obstáculo para los vínculos económicos entre Cuba y la CariCOM. 
las esperanzas que despierta el importante anuncio de Obama del 
17 de diciembre de 2014 —relacionado con un cambio en la política 
hacia Cuba y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones— aún no se ha traducido en significativas acciones 
concretas más allá de la excarcelación de alan Gross y los tres cu-
banos condenados en Estados Unidos a largas penas en prisión8. El 
gobierno de Estados Unidos sigue ignorando las demandas de sus pro-
pios ciudadanos que desean eliminar todas las prohibiciones de viajar 
a Cuba a la vez que crea mecanismos para promover la contrarrevo-
lución interna —como recientemente mostró el escándalo de Zunzu-
neo9. Si bien Obama explicó que su deseo es conminar al Congreso 
estadounidense a una profunda revisión de la política en vigor hacia 
Cuba en aras de desmantelar el bloqueo y excluir a Cuba de la lista 
elaborada por el Departamento de Estado de naciones que promue-
ven el terrorismo, entre otras modificaciones, es todavía muy pronto 
para evaluar la trascendencia del anuncio del pasado diciembre pues 
la operacionalización de la voluntad de Obama encontrará no pocos 
obstáculos para su ejecución en el entramado político de Washington.

Vale la pena recordar que, hasta el anuncio de diciembre, la admi-
nistración Obama había sido especialmente agresiva con las empresas 
que tratan de negociar con Cuba o ciudadanos cubanos, incluso con 
aquellos ubicados fuera del territorio de Estados Unidos, política que 
frena el impulso a más comercio e inversión con socios extranjeros. 
Uno de los casos más publicitados en 2014 fue la multa impuesta al 

8 la administración de Obama se ha limitado a autorizar a los estadounidenses 
de origen cubano a que viajen a la isla y envíen limitadas cantidades de dinero a sus 
familias, permitir visitas de grupos religiosos y de estudiantes previa licencia del 
Departamento del Tesoro y permitir a los aeropuertos estadounidenses recibir vuelos 
chárter desde la isla. básicamente se trata del regreso a la era Clinton.

9 Zunzuneo es una falsa red social creada por la agencia para el Desarrollo in-
ternacional de Estados Unidos (USaiD, por sus siglas en inglés), organismo que 
opera bajo la dirección del Departamento de Estado. la red fue creada y financiada 
secretamente entre 2010 y 2012 con la intención de provocar en la isla protestas se-
mejantes a aquellas de la Primavera árabe o las guarimbas venezolanas, para exigir 
después —desde la Casa blanca o el Capitolio— un cambio político y justificar una 
posible intervención.
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banco francés bnP Paribas10. El 30 de junio, los Departamentos del 
Tesoro y de Justicia de los Estados Unidos y el estado de nueva York 
impusieron a dicho banco una multa de US$ 8.970 millones por no 
acatar los regímenes de sanciones unilaterales del gobierno nortea-
mericano contra diversos países, Cuba incluida. También en junio la 
empresa de bebidas energéticas red bull north america fue multada 
con más de US$ 89.700 dólares por violar el bloqueo impuesto al ar-
chipiélago antillano.11

Sin ignorar la incidencia del estado de la relación entre Cuba 
y los Estados Unidos, son otras transformaciones en la dinámica 
hemisférica y aquellas dentro de Cuba las que sí pueden incidir en 
un cambio en las relaciones entre Cuba y la CariCOM en un futuro 
próximo. al examen del proceso de actualización en curso en Cuba 
y los ajustes previstos en la dinámica caribeña se dedica la segunda 
parte de este artículo.

LAS tRANSFORMACiONeS eCONóMiCAS eN CuBA y SuS 
iMPACtOS eN LA ReLACióN CON LA CARiCOM
En 2011 Cuba puso en marcha el proceso para actualizar su modelo 
económico. El proyecto inicial, lanzado en noviembre de 2010, se so-
metió a un amplio debate popular con la participación de ocho millo-
nes de personas y duró cerca de cinco meses. El documento final fue 
aprobado en el Vi Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril 
de 2011 bajo el título “lineamientos de la Política Económica y Social 
del Partido y la revolución”.12

los problemas económicos estructurales cubanos han sido cons-
tante objeto de debate en los últimos quince años. Entre los más gra-
ves mencionamos insuficiente inversión extranjera, economía dual 
con dos unidades monetarias y dos tipos de cambio oficiales, mer-
cados segmentados, baja productividad, ineficiente sector agrícola y 
pobre desempeño de las empresas públicas. El aumento de las rela-
ciones económicas con Venezuela, brasil y China ha abierto nuevas 
oportunidades para la economía cubana, pero —a menos que se re-
suelvan las dificultades internas— no será posible el relanzamiento de 
la economía doméstica.

10 Consultar <http://www.granma.cu/cuba/2014-07-03/declaracion-minrex-sobre-
multa-banco-bnp-paribas> acceso 5 de julio de 2014.

11 Consultar <http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/07/03/solo-el-diablo-resta-
por-pedirle-a-obama-levante-bloqueo-a-cuba/#.U7iDE9zkcqY> acceso 5 de julio 
de 2014.

12 Consultar <http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2011/05/folleto-linea-
mientos-vi-cong.pdf> acceso 5 de julio de 2014.
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El propósito de los lineamientos es recuperar la economía cuba-
na sin comprometer los logros sociales. la transformación aspira a 
introducir mecanismos de mercado sin renunciar a la política de pla-
nificación centralizada. la empresa estatal socialista seguirá siendo la 
estructura fundamental de propiedad. El país aspira atraer inversión 
extranjera y promover pequeñas explotaciones agrícolas, cooperativas 
en el sector de la agricultura y los servicios y la iniciativa privada a 
pequeña escala, con el fin de reducir el papel del Estado en las áreas 
económicas no estratégicas.

Entre las primeras medidas adoptadas como parte del proceso 
de transformación económica se encuentran la concesión de usu-
fructo de tierras estatales ociosas; la reorganización del aparato del 
Estado, sus ministerios y grandes empresas; la cesión de instalacio-
nes estatales en calidad de arrendamiento, sobre todo en el sector de 
los servicios; la disminución de las plantillas infladas; la eliminación 
gradual de los subsidios universales, la actualización de la política 
fiscal; la renegociación de los pagos de la deuda externa; la promo-
ción de las Zonas Especiales de Desarrollo y la adopción de nuevos 
marcos legales. 

Todavía es demasiado pronto para evaluar el éxito de la nueva 
política económica. Sin embargo, los cambios son visibles. las pe-
queñas empresas han florecido en los sectores de servicios y en el sec-
tor del autoempleo ha crecido. El Parlamento cubano aprobó nuevas 
leyes para el Sistema Tributario y la inversión Extranjera en julio 
de 2012 y abril de 2014 respectivamente. En enero de 2014, con la 
presencia de los presidentes Dilma rousseff y raúl Castro, fue in-
augurado el mega-puerto de Mariel ubicado en la primera Zona de 
Desarrollo Especial promovida en el marco de la actual reforma. El 
27 de octubre de ese mismo año, el Consejo de Ministros aprobó una 
Cartera de Oportunidades para la inversión Extranjera conformada 
por 246 proyectos a desarrollar con capital extranjero por un monto 
de US$ 8.710 millones.13

Estos cambios han provocado diferentes reacciones en el Cari-
be, algunas de ellas inesperadas, al menos en Cuba. En artículo pu-
blicado en el Jamaica Observer, se decía que Cuba es una amenaza 
para la ayuda al desarrollo14 y añadía que el país se ha convertido en 

13 Consultar <http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/10/26/inversion-extranjera-
envejecimiento-poblacional-y-otros-temas-en-reunion-del-consejo-de-ministros/#.
VE6KTfl5M1k> acceso 27 de octubre de 2014.

14 “Cuba is a threat for development support as well as investment from many 
who were once bullish on the Caribbean’s development and integration agenda”, 
Edmunds, anton E. “Cuba - a growing threat to the Caribbean?”, Jamaica Obser-
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una amenaza creciente como atractivo para la inversión extranjera 
directa15 debido al mega-puerto de Mariel, la mejora en la relación 
entre Cuba y los Estados Unidos, la relación renovada con la Unión 
Europea y la creciente presencia de Canadá, brasil y China como in-
versores extranjeros en la isla. En febrero de 2014 la Unión Europea 
anunció el abandono de la “posición común” con relación a la isla, 
impuesta en 1996, para dar inicio a una negociación con la Habana 
en aras de alcanzar un acuerdo de cooperación política y económica. 
la Unión Europea es el primer inversor extranjero en Cuba y su se-
gundo socio comercial. 

Curiosamente, el artículo no menciona ninguna de las muchas 
ventajas de las que la CariCOM disfruta en la promoción de su de-
sarrollo económico y de las que Cuba no puede beneficiarse, como 
por ejemplo sostener una relación económica fluida con los Estados 
Unidos, el haber firmado un acuerdo de asociación Económica entre 
la Unión Europea y CariFOrUM o el pertenecer al FMi y al banco 
Mundial. 

Por otro lado, las relaciones de la CariCOM con Canadá, brasil 
y China también disfrutan de un buen momento. Canadá ha firmado 
Convenios de Protección de inversiones Extranjeras (FiPa por sus 
siglas en inglés) bilaterales con Trinidad y Tobago en 1996 y barbados 
en 1997, y en 2008 se estableció el Foro de negocios Canadá-Cari-
COM. En 1998 se acordó el Protocolo CariCOM-Canadá relativo al 
ron y desde 1985 se aplica el acuerdo de Comercio Caribe-Canadá 
(CaribCan por sus siglas en inglés). En la actualidad, se negocia un 
Tratado de libre Comercio (TlC) entre Canadá y la CariCOM, ne-
gociaciones que fueron anunciadas en la Cumbre Canadá-CariCOM 
en 2001.16

los esfuerzos de brasil de convertirse en un actor regional fun-
damental han beneficiado no solo a Cuba, sino también al resto de 
la región del Caribe. brasil ha promovido varios programas que 
incluyen becas de postgrado, inversión en infraestructura, trans-
ferencia de tecnología, gestión de los impactos asociados a los de-
sastres naturales y la cooperación militar. En la primera Cumbre 

ver, 17 de febrero de 2014, en <http://www.jamaicaobserver.com/columns/Cuba---a-
growing-threat-to-the-Caribbean_16037419> acceso 1º de mayo de 2014.

15 “has emerged as a growing threat as a location for foreign direct investment and 
development inputs from the outside world” Jamaica Observer, 17 de febrero de 2014, 
en <http://www.jamaicaobserver.com/columns/Cuba---a-growing-threat-to-the-Ca-
ribbean_16037419> acceso 1º de mayo de 2014.

16 Trinidad and Tobago Coalition of Services industries, CARICOM-Canada Free Tra-
de Agreement, en <http://www.ttcsi.org/news/news_article.php?id=22> acceso 1º de 
mayo de 2014.



El AlBA-TCP: origEn y fruTo dEl nuEvo rEgionAlismo lATinoAmEriCAno y CAriBEño

252

brasil-CariCOM se adoptaron más de 40 acuerdos en materia de 
salud, educación, cultura, agricultura, energía, turismo, defensa y 
medio ambiente. También se firmaron acuerdos bilaterales con la 
Secretaría de la CariCOM y los gobiernos de Dominica, Santa lu-
cía y San Vicente y las Granadinas, los que se suman a los compro-
misos adoptados con los gobiernos de barbados, belice, Granada, 
Guyana, Haití, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago. Gradual-
mente brasil ha abierto embajadas en el conjunto de los Estados 
Miembros de la CariCOM.17 

la política de China en el Caribe también ha mostrado mucho 
dinamismo en los últimos tiempos. a pesar de las dificultades aso-
ciadas al reconocimiento por parte de algunos Estados del Caribe de 
la legitimidad de Taiwán y el Tíbet, la política de “Una sola China” 
ha demostrado ser altamente favorable para los países que mantie-
nen relaciones diplomáticas con el gigante asiático, como antigua 
y barbuda, Dominica, Granada, bahamas, Jamaica y Trinidad y To-
bago18. China ha ayudado a financiar varios proyectos de infraes-
tructura en la región como el Centro de Convenciones de Montego 
bay, la academia nacional de las artes Escénicas en Puerto España, 
el Widley Gymnasium de barbados, el Estadio de Cricket Sir Vivian 
richards y una terminal del aeropuerto en antigua, la sede de la 
Organización San Pablo para el Deporte, la Cultura y el Desarrollo y 
el edificio del Ministerio de relaciones Exteriores de Granada, entre 
muchos otros.19 

incluso si las relaciones económicas de China con el Caribe son 
en gran parte de naturaleza bilateral debido a la política de “Una sola 
China”, esfuerzos multilaterales también han sido desplegados. Un 
ejemplo son los Foros bienales para la Cooperación Económica y Co-
mercial China-Caribe. En el Tercer Foro Económico y Comercial, en 
septiembre de 2011, China se comprometió con 1.000 millones de dó-
lares en préstamos preferenciales destinados al desarrollo económico 
del Caribe; otros 1.000 millones provenientes del banco de Desarro-
llo de China para préstamos comerciales especiales dirigidos al desa-

17 Caribbean Community Secretariat, 2010 Brasilia Declaration issued by the First 
CARICOM-Brazil Summit, 26 de abril, en <http://www.caricom.org/jsp/communica-
tions/meetings_statements/brasilia_declaration.jsp> acceso 1º de mayo de 2014.

18 Primera, Maye 2013 “la diplomacia china suma votos en el Caribe”, El País, 
3 de junio, en <http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/03/actuali-
dad/1370221951_875328.html> acceso 1º de mayo de 2014.

19 annita Montoute 2013 “Caribbean-China Economic relations: what are the im-
plications?”, Caribbean Journal of International Relations & Diplomacy, Vol. 1, nº 1, 
febrero, en <http://libraries.sta.uwi.edu/journals/ojs/index.php/iir/article/view/344> 
acceso 1º de mayo de 2014.
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rrollo de infraestructura; una donación de 1.000 millones de dólares 
para el Fondo de Desarrollo de la CariCOM; aproximadamente 2.500 
capacidades de formación y 30 capacidades para cursar estudios de 
licenciatura y maestría en China; apoyo y capacitación para la mitiga-
ción y prevención de desastres naturales y el apoyo para el aumento 
y la diversificación de las exportaciones. China es miembro del banco 
de Desarrollo del Caribe, así como del banco interamericano de De-
sarrollo, y también ha contribuido al Fondo de Desarrollo del Caribe 
(CDF por sus siglas en inglés). 

a pesar de todas estas ventajas que claramente han permitido a 
los Estados miembros de la CariCOM contar con sustanciales fuen-
tes de financiación y préstamos, Cuba siempre ha preferido practicar 
una política de solidaridad hacia el Caribe, cooperar en lugar de com-
petir. Cuba nunca se ha referido a los beneficios obtenidos por los 
países del Caribe como efectos colaterales de su aislamiento producto 
de su enfrentamiento con Estados Unidos, como fue el traspaso de la 
cuota azucarera cubana en el mercado de Estados Unidos a república 
Dominicana en los años sesenta o el desarrollo del sector turístico en 
las islas del Caribe gracias al arribo de turistas estadounidenses que 
tenían prohibida la visita a las playas cubanas. así lo reconocía David 
Jessop, director del Consejo del Caribe en su columna del 6 de abril 
de 2014, al decir que la región del Caribe ha tenido más de cincuenta 
años para desarrollarse económicamente mientras Cuba estaba aisla-
da del mayor mercado del hemisferio occidental, y que tales comen-
tarios eran testimonio del lamentable fracaso de la CariCOM para 
crear una economía única o hacer frente a los desequilibrios econó-
micos entre sus miembros.20

En el nuevo contexto de normalización de las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos, Cuba no representará más amenaza para los 
miembros de la CariCOM que las que pueden constituir México o 
Costa rica, por ejemplo. Vale la pena recordar que la economía global 
implica desafíos de inserción similares para todos los países y acen-
tuados en el caso particular de los SiDS, obligados a adaptarse con 
rapidez a los impactos del cambio climático con el fin de garantizar 
su integridad territorial y la supervivencia de su población. Tal vez 
podría ser más útil pensar en términos de alianzas en lugar de amena-
zas. Esa ha sido la elección de Cuba hasta el momento, y parece que lo 
será en el modelo socioeconómico renovado que la isla intenta poner 
en marcha.

20 Consultar <http://www.caribbean-council.org/wp-content/uploads/2014/04/apr6-
Cuba-competition-and-the-Caribbean.pdf> acceso 1º de mayo de 2014.
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LA COOPeRACióN De CuBA eN eL CARiBe eN eL  
NueVO MODeLO eCONóMiCO
la importancia de la región del Caribe para Cuba se reconoce en los 
“lineamientos”, donde ha quedado planteado como parte de la nueva 
política económica continuar la participación activa en la integración 
económica con américa latina y el Caribe, como objetivo estratégico, 
y mantener la participación en los esquemas regionales de integración 
comercial en que Cuba logró articularse: asociación latinoamericana 
de integración (alaDi), Comunidad del Caribe (CariCOM), asocia-
ción de Estados del Caribe (aEC), PETrOCaribE y otros; y conti-
nuar fortaleciendo la unidad entre sus miembros.21

Para Cuba, la participación en el proceso de integración econó-
mica regional es un elemento clave dentro de la transformación en 
curso. Pero la naturaleza de su contribución tiene que ser reevaluada 
de acuerdo con su realidad económica y posibilidades actuales. ade-
más de buscar una mayor integración económica con el Caribe, Cuba 
tiene que ajustar su enfoque de la cooperación tradicional si desea 
mantener la solidaridad como principio rector de su política exterior 
hacia la región. 

la comprensión de la actividad de cooperación internacional de 
Cuba suele resumirse por las autoridades de la isla de la siguiente 
manera: “Cuba no da lo que le sobra, sino que comparte lo que tiene.” 
los proyectos cubanos de cooperación no se centran meramente en la 
asistencia técnica, sino más bien apuntan a la formación profesional 
y, preferentemente, actúan en los sectores de la salud, la educación, la 
protección del medio ambiente, el deporte y la cultura. De acuerdo a 
cifras facilitadas por el Ministerio de Comercio Exterior y la inversión 
Extranjera (MinCEX) de septiembre de 2014 se encontraban estu-
diando en Cuba 1.434 becarios procedentes de 19 países del Caribe, de 
ellos 1.207 lo hacían en especialidades médicas. a nivel de posgrado se 
preparan 83 profesionales de 12 naciones caribeñas, 63 de los cuales 
estudian su segunda especialidad en Medicina.22 

En el contexto actual, Cuba ha tenido que incluir la racionalidad 
económica como criterio estratégico para evaluar la ejecución de los 
programas de cooperación. la restricción de recursos ha impulsado la 
búsqueda de alternativas que permitan continuar con la cooperación 
Sur-Sur. la cooperación triangular ha demostrado ser una respuesta 

21 Partido Comunista de Cuba 2011 Lineamientos de la política económica y social 
del Partido y la Revolución, 11 de abril, en <http://www.cubadebate.cu/wp-content/
uploads/2011/05/folleto-lineamientos-vi-cong.pdf> acceso 5 de julio de 2014.

22 Entrevista a José Chaple, Subdirector de Política Comercial para américa latina 
y el Caribe, MinCEX, 8 de octubre de 2014, la Habana.
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exitosa. acciones conjuntas de Cuba en Haití con Venezuela, brasil y 
noruega constituyen un buen ejemplo. 

Para Cuba, Haití es objeto de especial atención, no solo por ser el 
país más pobre del hemisferio, sino también por haber protagonizado 
la primera revolución de la independencia en las américas y haber 
soportado la misma política agresiva y el aislamiento de las potencias 
imperialistas. Súmese la migración haitiana a Cuba en la primera mi-
tad del siglo XX, de la que resultó una comunidad haitiana radicada 
en Cuba. Tal y como el ex presidente rené Preval reconoció en 2010 
(veáse Cuadro 2): “Ustedes (los cubanos) no esperaron al terremoto 
para estar con nosotros”. Profesionales cubanos de la salud aún están 
presentes en Haití.23

Cuadro 2
Cooperación internacional en el sector de la salud. Haití (datos del 23 de marzo de 2010)

Países Profesionales Pacientes atendidos Intervenciones quirúrgicas

Médicos sin Fronteras (MSF) 3.408 54.000 3.700

Canadá 45 21.000 0

Estados Unidos 550 871 843

Cuba 1.504 227.143 6.499

Fuente: Emily J. Kirk y John M. Kirk 2010 “La cooperación médica cubana en Haití”, Rebelión, 7 de abril, en <http://
www.rebelion.org/noticia.php?id=103601>.

la cooperación triangular Cuba-Venezuela-Haití ha sido especialmen-
te intensa en el sector de la salud. algunos resultados han sido la ex-
tensión de la Operación Milagro y el establecimiento de Centros de 
Diagnóstico integral en los diferentes territorios de Haití. El envío de 
médicos y enfermeras cubanos a todo el Caribe es uno de los progra-
mas de cooperación más conocidos y apreciados. Hoy existen poco 
menos de 2.000 cooperantes de la salud distribuidos en los países de 
la CariCOM más república Dominicana.24

Otras iniciativas de cooperación conjunta en la región, reciente-
mente aprobadas, se refieren a la creación de un centro regional para 

23 “Presidente Preval agradece a Fidel y raúl Castro ayuda solidaria a Haití” Por-
tal digital Cubadebate, 8 de febrero de 2010, en <http://www.cubadebate.cu/noti-
cias/2010/02/08/presidente-preval-agradece-fidel-raul-castro-ayuda-solidaria-haiti/#.
U2U41-bnPPE> acceso 3 de mayo de 2014.

24 Entrevista a José Chaple, Subdirector de Política Comercial para américa latina 
y el Caribe, MinCEX, 8 de octubre de 2014, la Habana.
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las artes en Jamaica —que contará con financiamiento europeo— y 
de un centro médico para la atención de la discapacidad en Guayana.

buena parte de la cooperación de Cuba en el Caribe ha sido cana-
lizada a través de la alianza bolivariana para los Pueblos de nuestra 
américa-Tratado de Comercio de los Pueblos (alba-TCP), organismo 
regional creado en 2004. Hasta julio de 2014, el alba tenía 9 miem-
bros: Cuba, Venezuela, bolivia, nicaragua, Dominica, Honduras, San 
Vicente y Granadinas, Ecuador, antigua y barbuda y Santa lucía25. la 
presencia caribeña en la organización regional es significativa.

Como parte de las acciones de cooperación regional más relevan-
tes emprendidas por la alianza en el sector de la salud, sobresale la 
celebración de la Cumbre Extraordinaria del alba-TCP sobre el Ébo-
la, el 20 de octubre de 2014, con la participación de la Organización 
Mundial de la Salud, conjuntamente con la Organización Panameri-
cana de la Salud. la reunión se celebró con el propósito de coordinar 
una eficaz respuesta regional ante el brote de ébola en África Occiden-
tal. la OMS informó la presencia de 8.399 casos de ébola en siete paí-
ses africanos y 4.033 muertes hasta el 8 de octubre y bruce aylward, 
Subdirector de la OMC, alertó que para diciembre los casos podrían 
llegar a 10.000 a la semana mientras la tasa de mortalidad del virus 
alcanzaba el 70%. El brote ha infectado a más de 400 trabajadores de 
la salud y más de la mitad de ellos ha muerto. Esto nunca se había 
visto en ningún brote anterior de ébola.26

los esfuerzos a nivel regional se añaden a la respuesta cubana 
en un primer momento encaminada a mantener las 32 brigadas mé-
dicas cubanas en África que cuentan con 4.048 colaboradores —de 
ellos 2.269 médicos— a la que se sumó el envío de 256 profesionales 
de la salud del Contingente internacional de Médicos Especializados 
en el Enfrentamiento a Desastres y Grandes Epidemias “Henry ree-
ve” a los países afectados por el ébola; el desarrollo de un programa 
de capacitación en países de África no afectados por la epidemia 
donde existe presencia de brigadas médicas cubanas, entre otras ac-
ciones. Este programa facilitará a los profesionales cubanos, conjun-
tamente con las autoridades sanitarias de cada país, la prevención de 
esta enfermedad. 

En el marco de la Cumbre, el Presidente raúl Castro ofreció los 
servicios de los colaboradores de la salud cubanos que laboran en 

25 Consultar <http://alba-tcp.org/content/alba-tcp> acceso 5 de julio de 2014.

26 “intervención de Margaret Chan en Cumbre Extraordinaria del alba-TCP, Por-
tal digital Cubadebate”, 20 de octubre de 2014, en <http://www.cubadebate.cu/noti-
cias/2014/10/20/mensaje-de-margaret-chan-a-la-cumbre-sobre-el-ebola/#.VEZri_ld-
Vps> acceso 20 de octubre de 2014.
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américa latina y el Caribe en el apoyo a la prevención, entrenamiento 
y asesoría. Vale recordar que muchos países de la región disponen de 
23.944 médicos graduados en universidades cubanas, fundamental-
mente en los últimos 15 años.27 También, y a partir de las solicitudes 
de los gobiernos, Cuba ya envió especialistas a Guinea Ecuatorial, ni-
caragua, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, para que laboren 
como asesores.28 De acuerdo al Ministro de Salud cubano, la nación 
caribeña cuenta con alrededor de 50.000 colaboradores de la salud 
que hoy sanan en 66 países. 

los participantes en la reunión acordaron, entre otras acciones 
diseñadas para enfrentar la presencia del ébola en la región, activar 
la red de Vigilancia epidemiológica del alba-TCP; establecer meca-
nismos nacionales para diagnosticar y aislar rápidamente los presun-
tos casos de infección teniendo en cuenta las manifestaciones clíni-
cas iniciales de la enfermedad, la historia de viaje y/o la historia de 
exposición reportada por el paciente u obtenida en la investigación 
epidemiológica; compartir y generar capacidades para el diagnóstico 
de enfermedades que requieran laboratorios con un nivel adecuado de 
bioseguridad; fomentar las investigaciones científicas, epidemiológi-
cas y biológicas sobre el ébola en el marco del alba-TCP, entre otras. 
Destaca el acuerdo 2 recogido en la Declaración Final, que establece 
atender con prioridad las necesidades especiales de los hermanos paí-
ses del Caribe, que les permitiría beneficiarse de la cooperación para 
prevenir y enfrentar el ébola. 29

CONCLuSiONeS PARCiALeS 
aunque Cuba no sea Miembro de la CariCOM, la relación entre la 
isla y el esquema de integración regional se ha profundizado en las úl-
timas décadas. Cumbres trianuales, junto con una cooperación soste-
nida en salud y educación, entre otros sectores, ilustran las relaciones 

27 raúl Castro en la Cumbre del Ébola 2014: “la manera de evitar ser afectados 
por el virus es prepararnos intensamente”, Cubadebate, 20 de octubre, en http://
www.cubadebate.cu/noticias/2014/10/20/discurso-de-raul-en-la-cumbre-del-ebola/#.
VEZpmvldVps> acceso 20 de octubre de 2014. la Habana, en ocasión de la Cumbre 
Extraordinaria para enfrentar la epidemia del ébola. 

28 roberto Morales 2014 “Mañana salen otros 91 profesionales cubanos a li-
beria y Guinea”, Cubadebate, 20 de octubre, en <http://www.cubadebate.cu/noti-
cias/2014/10/20/roberto-morales-esta-es-una-reunion-trascendental-para-nuestros-
paises/#.VEZrPPldVps> acceso 20 de octubre de 2014.

29 Declaración de la Cumbre Extraordinaria del alba-TCP sobre el Ébola, 2014 Cu-
badebate, 20 de octubre <http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/10/20/declaracion-
de-la-cumbre-extraordinaria-del-alba-tcp-sobre-el-ebola/#.VEZn4vldVps> acceso 20 
de octubre de 2014.
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positivas entre Cuba y sus vecinos del Caribe. Como SiDS compar-
ten desafíos similares y promueven intereses comunes en foros in-
ternacionales. la CariCOM ha denunciado el régimen de sanciones 
económicas de Estados Unidos contra Cuba y ha votado en repetidas 
ocasiones en la asamblea General de las naciones Unidas a favor del 
fin del embargo de Estados Unidos contra la isla.

Si bien las relaciones actuales entre Cuba y los países de la Ca-
riCOM se concentran en temas de política exterior y programas de 
cooperación, los vínculos comerciales no son sustanciales. El alto cos-
to del transporte aéreo y marítimo, junto con las diferencias legales e 
institucionales y los insuficientes mecanismos de crédito actúan como 
freno. El bloqueo de Estados Unidos es también un obstáculo clave 
que se espera desaparezca a medida que se avance en la normaliza-
ción de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos una vez anunciado 
el restablecimiento de los vínculos diplomáticos.

Tal y como fuera reconocido en la V Cumbre CariCOM-Cuba en 
2014, coincidimos en que existe margen suficiente para ampliar y pro-
fundizar las relaciones entre Cuba y la CariCOM, especialmente en 
su dimensión económica. la existencia de acuerdos Cuba-CariCOM 
y la participación de Cuba en algunas de las reuniones de la extinta 
Maquinaria regional de negociación y de ciertas organizaciones re-
gionales como la agencia para el Manejo de Desastres y Emergencias 
en el Caribe (CDEMa por sus siglas en inglés), el Centro para la ad-
ministración del Desarrollo del Caribe (CariCaD por sus siglas en 
inglés) y el instituto para la  investigación agrícola y el Desarrollo 
del Caribe (CarDi por sus siglas en inglés) sentaron las bases para 
una relación futura más dinámica entre las partes. Cuba debe eva-
luar la opción de convertirse en Estado Observador de la CariCOM, 
posibilidad que fuera contemplada en el pasado pero que no llegó a 
materializarse. las relaciones económicas de Cuba con la CariCOM 
además podrían beneficiarse a partir del reconocimiento mutuo de los 
títulos profesionales emitidos en cada país y de la armonización de los 
requisitos de las operaciones aduaneras y comerciales.

la actualización del modelo económico cubano ha generado, 
además de grandes expectativas, dudas y críticas tanto dentro como 
fuera de ese país. Para algunos, Cuba abandonará el camino del so-
cialismo. Para otros, la reforma abrirá la vía a un modelo socialista 
de prosperidad económica. Sin embargo, la mayoría coincide en que 
los cambios son obligatorios para poder sobrevivir en la economía 
globalizada actual. 

a pesar del poco tiempo de comenzada la actualización del mo-
delo, algunas modificaciones ya son visibles. En relación a la política 
exterior, se aprecian los primeros cambios en los programas de coo-



259

Jacqueline Laguardia Martínez

peración. En el futuro, se espera el aumento de proyectos triangulares 
en la cooperación Sur-Sur. la irrupción de brasil en el Caribe como 
actor regional de peso y la creación de foros regionales que tienen 
como objetivo la promoción de la cooperación y el desarrollo social 
podrían funcionar como pilares de la voluntad de Cuba de continuar 
su política solidaria en el Caribe. Otros cambios podrían incluir el 
traslado gradual de algunos de los programas cubanos de creación 
de capacidades desde Cuba hacia los países receptores, así como el 
desarrollo de mecanismos de compensación en apoyo de los esfuerzos 
de cooperación.

El entorno en que se desenvuelven las relaciones entre Cuba y 
la CariCOM se ha visto recientemente marcado por las expectativas 
alrededor de la modificación de la política de Estados Unidos hacia 
Cuba. El levantamiento definitivo del bloqueo hacia la isla, así como 
la eliminación de Cuba de la lista de Estados que promueven el te-
rrorismo, significarían cambios relevantes en la dinámica hemisféri-
ca que impactarían los nexos entre Cuba y CariCOM. Pero eso sería 
asunto para otro artículo.
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LA iNteGRACióN ReGiONAL COMO uNA 
ALteRNAtiVA AL (O DeL) DeSARROLLO

PuGNA eNtRe LO eNeRGétiCO y LO AMBieNtAL

iNtRODuCCióN
El presente documento se refiere a las contradicciones que existen en-
tre las políticas energéticas y las políticas ambientales en Suramérica 
en el marco de integración regional.

Desde el año 2000 en Suramérica se inició un proceso de integra-
ción regional basado en las necesidades energéticas y de comunica-
ción de la región. El proyecto se denominó iniciativa de integración 
regional de Sur américa (iirSa) en el que se propusieron más de 
quinientos “mini” proyectos físicos que pretendían conectar y fortale-
cer lazos entre los países. Para cumplir este propósito de cooperación 
se plantearon doce ejes de desarrollo multinacionales en los que se 
requería la participación de todos los países suramericanos. 

Este megaproyecto contó con la aprobación de los doce presi-
dentes y con el apoyo de las instituciones Financieras internaciona-
les (iFi’s) como la Corporación andina de Fomento (CaF) y el banco 
interamericano de Desarrollo (biD). así, la iirSa no fue objeto de 
discusiones, ni de críticas y tampoco de objeciones; los países surame-
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ricanos tuvieron la oportunidad de mejorar sus vías de comunicación 
(carreteras, ríos, puertos, aeropuertos, etc.), medios de comunicación 
(redes, antenas, etc.) y su infraestructura energética (conexiones eléc-
tricas, gasoductos, oleoductos, refinerías, etc.). Esta iniciativa priorizó 
el tema energético y logró superar las barreras normativas, políticas, 
económicas e incluso las ambientales.

Entre los proyectos que se ejecutaron en la primera década de 
2000 se priorizaron treinta uno, denominándola la agenda de imple-
mentación Consensuada (aiC). luego de cinco años de ejecución se 
realizó el balance correspondiente que permitió establecer que cerca 
del 75% de los proyectos se estaban ejecutando y sólo el 6,5% se con-
cluyó (González, 2013: 26). 

 “[…] llama poderosamente la atención el hecho de que iirSa 
haya podido realizar sus trabajos con un mínimo grado de institu-
cionalidad y en ausencia de un esquema compacto de integración re-
gional, es decir que haya podido llevar a cabo una agenda de proyec-
tos de desarrollo de infraestructura física, a pesar de las condiciones 
cambiantes del contexto general de integración de la región” (Carciofi, 
2007; en CaF, 2009: 236). 

así, el porcentaje de ejecución de los proyectos de la aiC es bas-
tante alto teniendo en cuenta que la iirSa no poseía un marco institu-
cional ni político que la sostuviera. a partir del balance de la aiC em-
pezó la transición. la Unión de naciones Suramericanas (UnaSUr), 
creada en 2006 y constituida legalmente en 2008, incluyó al iirSa 
como su brazo energético, dándole el soporte político del que carecía. 
En el tratado constitutivo, la UnaSUr estableció la instancia que tra-
taría los temas energéticos en el marco de la integración regional: el 
Consejo Energético Suramericano (CES). Sin embargo, el balance de 
la aiC fue entregado a otra instancia que se encargaría de continuar 
ejecutando la iirSa: el Consejo de infraestructura y Planeación (CO-
SiPlan), creado en 2009 (González, 2013: 29).

Estas acciones reflejan el interés de los países de la región por es-
tablecer mecanismos que garanticen su suministro energético, ya sea 
a partir de la cooperación entre países suramericanos o en acuerdos 
internacionales en los que cada uno de los doce países esté respaldado 
por la UnaSUr. 

Esta situación no coincide con los procesos ambientales. Pese a 
que la UnaSUr ha ratificado su interés por proteger la biodiversidad 
de la región, no existen propuestas ni instancias que velen por el bien-
estar de la naturaleza —fauna y flora— y tampoco para el uso contro-
lado de los recursos naturales.

En algunos casos se ha experimentado de qué modo las leyes de 
control ambiental son “burladas” para poder ejecutar los proyectos de 
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desarrollo. algunos casos afectan directamente a espacios en los que 
la política ambiental recae directamente, como las áreas protegidas o 
las zonas declaradas como Patrimonio de la Humanidad. En estos ca-
sos, la política energética y los intereses económicos que promueven 
el desarrollo económico de la región superan las restricciones y las 
políticas de protección a la biodiversidad. 

los esfuerzos internacionales, las cumbres mundiales y los tra-
tados ambientales quedan plasmados en documentos que proporcio-
nan el sustento ideológico y científico de las consecuencias del modelo 
económico basado en el uso de los recursos naturales. Pero estos do-
cumentos no poseen el peso necesario para frenar o reducir las activi-
dades humanas que afectan negativamente al medio ambiente.

Por medio de la metodología que propone boaventura de Sou-
sa Santos —la cartografía simbólica— en este artículo se demuestra 
cómo la integración puede convertirse en el medio para profundizar 
aún más el modelo de desarrollo actual o hallar nuevos medios de 
sostenibilidad de la humanidad.

CARtOGRAFÍA SiMBóLiCA1

Para boaventura “los mapas son distorsiones reguladas de la realidad, 
distorsiones organizadas de territorios que crean ilusiones creíbles de 
correspondencia” (De Sousa Santos, 2003: 224). así, el autor plantea 
que los fenómenos son susceptibles de análisis creando mapas, donde 
las distorsiones de la realidad son controladas por el analista. 

De acuerdo con esta metodología, son tres los elementos fun-
damentales que permiten la creación de estos mapas. Cada uno de 
ellos implica una decisión tomada por el analista. El primer elemen-
to es la proyección. En la cartografía física, ésta se refiere al ángulo o 
áreas que se privilegian dentro del mapa. En el caso de la cartografía 
simbólica se alude a la posición o al enfoque que se utilizará en la 
aproximación al objeto de estudio y ésta es la primera decisión que 
toma el analista.

El segundo elemento es la escala. Ésta establece el grado de apro-
ximación al territorio. así, la mayor escala permite una visión global 
del territorio, mientras que la menor escala muestra más detalles es-
pecíficos. Esta condición funciona de la misma manera en la cartogra-
fía simbólica: a mayor escala aumentan los elementos globalizantes 
y la compresión es más generalizante, mientras que la menor escala 
permite un mayor acercamiento al fenómeno específico. El analista 

1 Para profundizar en este tema consultar De Sousa Santos, boaventura 2003 Crí-
tica de la razón indolente. Una cartografía simbólica de las representaciones sociales 
(bilbao).
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debe determinar qué grado de escala o cuántas escalas utilizará en la 
creación del mapa. 

El último elemento es la simbolización. En la cartografía física 
son las convenciones que se utilizan para explicar el mapa o resaltar 
los elementos que se quieren hacer visibles. Van relacionadas direc-
tamente con la proyección, ya que del tema del mapa se determina 
cuáles son las convenciones a utilizar. En el caso de la cartografía 
simbólica, estas convenciones son los conceptos y las ideas que per-
miten analizar los fenómenos. El analista debe decidir cuáles son 
esas “convenciones” que permiten que su mapa sea comprensible.

Para el estudio realizado que se resume en este artículo se uti-
lizó como proyección a la integración regional. Ésta se convierte en 
el lente por el que se analizan las políticas energéticas y ambientales 
hacia el propósito único de la unificación de marcos normativos para 
beneficio de los países que componen la UnaSUr. asimismo, cómo 
la asociación entre ellas —las políticas— puede convertir a la inte-
gración regional en un camino para suplir el desarrollo o reforzar el 
modelo económico existente. 

En cuanto a la escala, se utilizan dos medidas. la gran escala 
corresponde al proceso de integración de la UnaSUr y la pequeña 
escala se enfoca en el desarrollo de las políticas públicas energé-
ticas y ambientales a nivel nacional, abarcando los doce países 
suramericanos.

Finalmente, para la simbolización se utilizan teorías sobre las 
olas de integración (Dabène, 2009), el extractivismo (Gudynas y ala-
yza, 2012), el surgimiento del paradigma de seguridad energética 
(Helm, 2007; le Calves, 2011), las políticas de conservación natural 
(Maya, 1995; narváez, 2004) y las propias políticas públicas (roth, 
2007). Estas “convenciones” son utilizadas para comprender la diná-
mica de los intereses políticos y económicos respecto al papel que 
cumple lo energético y lo ambiental.

así, por medio de la superposición de dos mapas —energético 
y ambiental— se muestra cómo, en el modelo económico actual, se 
prioriza el uso de los recursos naturales al punto de darle a la natura-
leza un precio y una función concreta dentro del sistema económico. 

POLÍtiCAS eNeRGétiCAS LAtiNOAMeRiCANAS
la energía es el bien más preciado del planeta, incluso más que el 

dinero. Sin la energía no habría vida. Por esta razón, las acciones hu-
manas se han orientado a la búsqueda de los medios para garantizar 
su supervivencia y eso se materializa en la obtención y dominio de las 
principales fuentes de energía. la historia de la humanidad está mal 
contada, pero eso será tema que se tratará en otro artículo.
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así, la energía es algo determinante en los sistemas productivos 
y económicos de las sociedades, y las fuentes energéticas —sin ex-
cepción— provienen de la naturaleza. la mayoría de las economías 
latinoamericanas y del Caribe, por no decir todas, dependen de la co-
mercialización de productos agrícolas y de los minerales e hidrocar-
buros. Esta condición demuestra que las economías de estos países 
son agrícolas y extractivistas.

eCONOMÍAS extRACtiViStAS
Según datos de la Comisión Económica para américa latina y el Ca-
ribe (CEPal, 2014: 7), entre los principales productos exportados por 
américa latina y el Caribe se encuentra el petróleo con 30% de las 
exportaciones totales y —al colocar los productos en grupos— el ener-
gético posee el 45% del total de productos exportados entre enero y 
marzo de 2014 (CEPal, 2014: 6).

la mayoría de los países en vía de desarrollo, entre los que se 
encuentran los de Suramérica, tienen economías basadas en la co-
mercialización y exportación de los recursos energéticos y produc-
tos agrícolas. a esto se le denomina extractivismo (Gudynas y alayza, 
2012: 237).

¿Cuál es el problema de tener economías extractivas? reside en 
que no se está invirtiendo lo suficiente en el sector industrial, lo que 
dificulta que se obtenga el anhelado crecimiento económico. la ex-
plicación de esto es que las ganancias obtenidas por la comercializa-
ción de productos agrícolas y materias primas no se reinvierten en los 
sectores industriales, ni se conforman encadenamientos productivos2 
que contribuyan a diversificar la economía y la matriz energética. así, 
cuando se acaben las reservas de recursos energéticos y el suelo esté 
agotado por los cultivos extensivos, la economía nacional no tendrá 
otra actividad para soportar y evitar la crisis, lo que llevará a un de-
crecimiento y casi una quiebra del país. 

acosta explica que esta condición se debe a la “maldición de la 
abundancia” y se caracteriza por cinco síntomas específicos. El pri-
mero es cuando un país se concentra y se especializa en la explotación 
de un recurso a tales cantidades que supera las capacidades de la na-
turaleza para generarlo. El segundo síntoma se refiere a la dependen-
cia económica sobre esta actividad que se conoce como “enfermedad 

2 los encadenamientos productivos se refieren a la opción que tienen las empresas 
para asociarse entre ellas y surtirse de las materias primas para desarrollar sus pro-
ductos. Esta acción permite mayor competitividad entre las empresas nacionales y 
los productos importados. Se busca así que la materia prima no sea importada y se 
fortalezca el sistema productivo nacional. 
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holandesa”3. El tercer síntoma es que —debido a la concentración en 
la explotación de un recurso específico— el país no ha invertido en la 
diversificación de la economía, o ésta es incipiente, y lleva a la necesi-
dad de importar el resto de insumos, así las ganancias obtenidas por 
la comercialización son utilizadas en la importación de otras materias 
primas o en productos terminados a bajo costo4. 

El cuarto síntoma es la carencia de encadenamientos producti-
vos, es decir no hay una integración en el sector industrial y, por lo 
tanto, no se registra un crecimiento económico. El último elemento 
se refiere a los inconvenientes de depender de la exportación de una 
materia prima o de un recurso energético, ya que sus precios varían 
de acuerdo a la oferta y la demanda de los mismos; la economía es 
inestable y vulnerable a crisis económicas por la especulación con los 
precios (acosta, 2011: 5-6).

Sumado a esto, surge un paradigma que ha marcado la historia 
desde las crisis petroleras de la década del setenta, que ha logrado 
cambiar las políticas económicas y es dónde el tema energético ha 
adquirido su mayor importancia.

SeGuRiDAD eNeRGétiCA
los sistemas económicos de todos los países del mundo tienen como 
pilar la energía. Esto se debe a que ésta es la materia prima principal, 
por no decir esencial, para el funcionamiento de los sistemas produc-
tivos que garantizan el desarrollo económico. 

a partir de los conflictos del Medio Oriente que afectaron el sumi-
nistro energético del mundo5, se empezó a gestar un nuevo paradigma 

3 Esta enfermedad es un término acuñado en economía para hacer referencia a la 
situación que enfrentan algunos países cuando tienen un ingreso de capital extraor-
dinario causado por un auge en la explotación de, generalmente, un recurso natural. 
El primer síntoma es la revalorización de la moneda local, lo que genera dificultades 
para la industria nacional y sobre todo para las empresas exportadoras. Para mayor 
información consultar acosta, alberto 2009 La maldición de la abundancia. Comité 
Ecuménico de Proyectos CEP (Ediciones abya Yala).

4 Es el caso de la mayoría de los países, invadidos por el mercado chino que ofrece 
productos a muy bajo costo llevando a la quiebra de las industrias textiles nacionales.

5 El primer conflicto sucede en 1967 cuando israel ataca a Egipto, invadiendo terri-
torio árabes (en parte reactivando el conflicto sobre el Canal de Suez) y se presenta 
la Guerra de los Seis Días, donde intervino la OnU. En los años siguientes, arabia 
Saudita se sumó en la guerra del Yom Kipur en 1973, que se generó con el propósito 
de recuperar los territorios ocupados por israel años atrás. la OPEP, por la presión 
de arabia Saudita —país que posee una alta capacidad de producción de petróleo, lo 
que lo convierte en un actor clave con mucho peso dentro de la OPEP— realiza un 
embargo petrolero a los países que apoyaron a israel (EE.UU., África del Sur, Países 
bajos, Portugal y Mozambique). Este embargo produjo alzas en los precios del com-
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que orientó a los países a buscar las mejores formas de garantizar su 
suministro energético a precios estables y con la garantía de perma-
nente abastecimiento.

a esta nueva condición, algunos teóricos la refieren como el sur-
gimiento de un nuevo paradigma en las políticas energéticas (Helm, 
2007; le Calvez, 20). El anterior paradigma —vigente entre 1980 y 
finales de la década de 1990— se basó en los principios del Consenso 
de Washington que fomentaron la privatización de las empresas, la 
liberalización de los precios y la libre competencia en el mercado. a 
raíz de los nuevos conflictos en Medio Oriente en la década de 1970, 
las economías comenzaron a romper el enlace entre el crecimiento 
económico y las actividades extractivas. los países desarrollados em-
pezaron a ofertar servicios financieros y se inclinaron por actividades 
industriales energéticas menos intensivas, modificando así su depen-
dencia del petróleo (Helm, 2007: 13-14). 

El nuevo paradigma empieza a surgir en medio de la inestabi-
lidad política y económica que afecta el mercado de los suministros 
energéticos. los países del mundo crean diferentes estrategias, entre 
ellas la de la diversificación energética, para garantizar el suministro 
de energía requerido para los sistemas productivos. ahora, la priori-
dad de los países es la seguridad nacional y la seguridad energética.

Pero esta no es la única característica del nuevo paradigma. ade-
más de la preocupación por el mantenimiento de los suministros, 
también se le incluye el problema del calentamiento global. En estas 
condiciones, los países se ven obligados a buscar fuentes de energía 
que eviten aumentar los niveles de contaminación. así, se piensa en 
última instancia en fuentes como el carbón, y se priorizan las energías 
más limpias como la eléctrica y la eólica, e incluso la nuclear.

El nuevo paradigma energético, en síntesis, reúne los intereses 
económicos y ambientales. Sin embargo, este nuevo marco ha priori-
zado los intereses económicos sobre los ambientales, porque aún se 
mantienen el petróleo, el gas y el carbón como las principales fuentes 
energéticas y estas, a su vez, son las mayores contaminantes.

Cabe destacar que el territorio suramericano posee fuentes ener-
géticas importantes, que aún no se han explotado y por ello puede que 

bustible, lo que desencadenó impactos negativos para los países importadores de 
petróleo. El segundo conflicto sucede en 1979 cuando los fundamentalistas islámicos 
(Chiitas) en irán reclamaban un tipo de gobierno diferente, lo que provocó una gue-
rra civil al interior del país. Este conflicto se difundió y alcanzó a los kurdos en irak. 
Históricamente estos países han tenido fuertes diferencias que se reactivaron a raíz 
de esta situación. irak declaró la guerra a irán e israel aprovechó y atacó de sorpresa 
una refinería en irán. nuevamente aumenta el precio del petróleo y genera inestabi-
lidad en la oferta y la demanda (González, 2013: 18).
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no se encuentre en la lista de los principales exportadores de materias 
primas. Tan alta es su capacidad energética que puede garantizar su-
ministros suficientes a la región para autoabastecerse.

En este marco, no es extraño el surgimiento de la iirSa, por el 
contrario fue una de las mejores estrategias de los países surameri-
canos para el aseguramiento del suministro energético y también un 
compromiso entre los países de la región por darle prioridad a satisfa-
cer la demanda de la zona respectiva. así, es una reafirmación y una 
solución salomónica para los países suramericanos. Por ello, luego de 
su aprobación en 2000, el inicio de operación, la creación de las ins-
tancias administrativas, de los grupos de trabajo e incluso el análisis 
para las modificaciones normativas nacionales fue casi inmediato.

Tampoco es extraño que la UnaSUr haya adoptado a la iirSa 
como su brazo energético, ya que la UnaSUr no partiría desde cero 
en el campo energético, por el contrario aprovechó los acuerdos reali-
zados con anterioridad y les dio soporte institucional.

así, la iirSa como primera propuesta de integración construida 
sobre los intereses regionales energéticos es el más claro ejemplo del 
paradigma de seguridad energética a gran escala. Sin embargo, estas 
condiciones o avances no se repiten en el aspecto ambiental.

POLÍtiCAS AMBieNtALeS De CONSeRVACióN
lo ambiental ha ocupado los últimos puntos en las agendas políticas 
de las naciones, sólo después de ciertos eventos como la bomba ató-
mica y algunos desastres por la utilización de energía nuclear es que 
el tema empieza a tener mayor importancia en las agendas políticas 
nacionales.

los primeros indicios se produjeron en la década del sesenta, pero 
no fue sino hasta 1972 cuando se realiza la primera cumbre donde se 
reconoce el impacto de las actividades humanas en la naturaleza. a 
partir de entonces se han llevado a cabo múltiples encuentros que han 
dejado documentos y acuerdos vinculantes, sin embargo los objetivos 
no se han podido cumplir porque —según Ángel Maya (1995)— no se 
atacaron las raíces del problema, que son dos: el modelo económico y 
el tipo de sociedad en la que vivimos. Una de las muestras de este va-
cío en el tema ambiental se percibe a partir de los marcos normativos 
nacionales suramericanos y los avances dentro de la UnaSUr.

DeSARROLLO NORMAtiVO AMBieNtAL
El derecho ambiental se ha definido como “conjunto de normas que 
regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera 
relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sis-
temas de los organismos vivos y los sistemas del ambiente” (Huanca, 
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2008: 53). Por lo tanto, el derecho ambiental debe ser transversal en 
los demás campos como lo penal, lo civil, etc. Pero, además de esta 
transversalidad normativa, también debería ampliarse a la regulariza-
ción de todas las actividades; lo que no ocurre ya que los ordenamien-
tos jurídicos ambientales son frecuentemente subordinados por los 
intereses económicos o políticos. 

En las constituciones nacionales de los doce países suramerica-
nos, el tema ambiental está contemplado de manera general. Según 
narváez, existen tres campos en los que se hacen visibles el proceso 
de inclusión del tema ambiental en las cartas constitucionales: “1. la 
conservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación; 
2. la prevención y control de la contaminación ambiental que afecta 
la salud humana; y 3. El cuidado del medio ambiente frente al uso de 
los recursos productivos por parte de los sectores privado y social.” 
(narváez, 2004: 304-305). Para este autor, estos tres campos se han 
materializado en las reformas constitucionales que se han realizado 
desde los años setenta hasta la actualidad, todo esto como resultado 
de la preocupación ambiental. así, todos los países reconocen la im-
portancia de la biodiversidad y la necesidad de protegerla. 

los tres elementos son tangibles en las cartas constitucionales 
suramericanas, unos con mucho más soporte y detalle que otros, pero 
finalmente reconocen la importancia de la naturaleza. Sobresalen los 
casos de bolivia y Ecuador, que cuentan con más de veinte artículos 
relacionados con la protección ambiental, mientras que el resto de 
países no superan los diez artículos. 

En el desarrollo normativo específico —leyes orgánicas de cada 
país— se demuestra el cumplimiento de lo establecido en el Con-
venio de Diversidad que ordena la creación de sistemas de áreas 
protegidas y de estrategias para la conservación. Todos los países 
cuentan con ambas herramientas. además, existe un cuerpo nor-
mativo que se refiere específicamente a la regulación de las activi-
dades extractivas donde se incluyen evaluaciones de impacto am-
biental, planes de manejo, consulta previa, entre otros (Gonzalez, 
2013: 58-59).

Pese a ello, las políticas ambientales continúan en un lugar no 
prioritario en la agenda política. Muestra de ello son las constan-
tes entregas de licencias para actividades extractivas en los límites 
próximos a las áreas protegidas —máxima expresión de las políticas 
de conservación natural—, así como los constantes casos de ame-
naza ambiental por el poco o nulo control de los residuos de es-
tas actividades. Derrames de petróleo por fugas, contaminación de 
aguas por reactivos para la extracción minera, inundación de áreas 
altamente vulnerables para represas, atravesamiento de parques na-
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turales con cables de alta tensión y ruido que desorienta a las aves, 
etc. la lista es larga.

así, la política ambiental esta sobrepuesta por la política energéti-
ca y por ello los procesos de conservación ambiental son los principa-
les afectados. algunos casos son ejemplarizantes como los del Parque 
nacional Yasuní en Ecuador, el Madidi en bolivia, el barbas bremen 
en Colombia, la laguna de San rafael en Chile, etcétera.

De todas maneras se han mostrado avances respecto al desarro-
llo normativo en los países suramericanos. Un síntoma de avance es 
el ejemplo dado por Ecuador y bolivia, porque han incluido en las 
cartas constitucionales a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto 
implica que se puedan colocar demandas contra el abuso y el daño 
ambiental causado por las empresas a la naturaleza, a pesar de no 
afectar directamente a los seres humanos. Sin embargo, UnaSUr se 
ha abstenido de opinar o tomar decisiones al respecto.

iNiCiAtiVAS De CONSeRVACióN ReGiONAL
En una mayor escala existen iniciativas multinacionales para el ma-
nejo de ecosistemas que traspasan las fronteras; Suramérica cuenta 
con dos, el primero es el Tratado de Cooperación amazónica (TCa), 
creado en 1978 e institucionalizado en 1995 por medio de la creación 
de la Organización del TCa con la participación de los ocho países que 
comparten este ecosistema (Colombia, Ecuador, Perú, bolivia, brasil, 
Venezuela, Suriname y Guyana).  

El segundo caso es la unificación de esfuerzos para conservar y 
manejar el escudo guyanés. Se creó en 2002 y los países participantes 
son Guyana, brasil, Venezuela, Suriname, Guyana Francesa y Colom-
bia.

así se demuestra que las políticas de conservación regional no 
son elementos extraños y, por el contrario, existen importantes an-
tecedentes. a pesar de ello, dentro de la integración planteada por la 
UnaSUr el tema ambiental también ha sido tratado como una gene-
ralidad. allí, se han limitado a ratificar los acuerdos internacionales 
como el acuerdo de Diversidad biológica, entre otros, que como se 
mencionó no son vinculantes y no tienen el peso económico o político 
para que se garantice su cumplimiento. 

iNteGRACióN ReGiONAL
Estas iniciativas son principalmente de carácter económico y se han 
concentrado en el aprovechamiento de las ventajas comparativas que 
cada país tiene, garantizando demanda sobre los productos. Sólo a 
finales del siglo XX es que se incluyen nuevos aspectos en la integra-
ción económica y se perfila un nuevo tipo de integración regional. 
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Este nuevo tipo de integración rompe los patrones y plantea una re-
significación de aspectos como la soberanía nacional y la seguridad e 
incluye temas como la salud, la energía y el tránsito de ciudadanos. 
Pero para llegar a este nuevo tipo de integración se dieron algunas 
condiciones que facilitaron esta evolución. 

los países han buscado la forma de garantizar la venta de sus 
productos más allá del abastecimiento propio. Desde hace varios 
siglos, cuando se empezó a configurar el mercado mundial se en-
contró la necesidad de garantizar comprador a los productos que 
salían de cada país. Por esta razón se consolidaron alianzas co-
merciales de intercambio que adam Smith denominó ventajas ab-
solutas y ventajas comparativas. Con el paso de los años, la evolu-
ción del mercado mundial y la aparición de países productores, la 
competencia se fue haciendo más difícil y la oferta de productos a 
diferentes precios aumentó. 

a algunos países, por tener un desarrollo productivo inferior al 
de otros, se les redujeron las posibilidades de participar en dicho mer-
cado y, en algunos casos, ni siquiera entraron al grupo de los grandes 
vendedores y compradores. Con tantos países y con las condiciones de 
desarrollo superior —ya fuera en el sistema productivo o por los bene-
ficios naturales— se generaron dos grupos: uno con los grandes ofe-
rentes y demandantes de productos y otro con los países más peque-
ños, con sistemas productivos reducidos y condiciones naturales poco 
favorables. Este último grupo de países fue excluido de los enormes 
intercambios y, en la cooperación y asociación, encontraron mecanis-
mos alternos para asegurar que sus productos tuviesen comprador y 
el sistema productivo no sufriese pérdidas. 

Estas asociaciones o mercados regionales facilitaron que los pe-
queños países productores lograran comercializar sus productos a 
precios beneficiosos tanto para el país vendedor como para el com-
prador. Muchas asociaciones de este tipo surgen y evolucionan en 
bloques comerciales que permiten negociaciones mayores con posi-
bilidades de comercializar con mayor cantidad de productos y respal-
dados por un campo institucional soportado en la asociación de los 
países miembros, ejemplo de ello son la Can y Mercosur en américa 
del Sur, y MCCa en Centroamérica y el Caribe.

Dabène (2009), quien ha seguido de cerca las diferentes mani-
festaciones de la integración en diferentes contextos, ha planteado la 
existencia de cuatro etapas u olas que se han experimentado desde 
mediados del siglo XX. En las dos primeras se mostró un fuerte —por 
no decir único— componente económico y normativo. Desde la terce-
ra ola que se inicia en la década de 1990, según Dabène se mantiene 
como pilar el tema del intercambio comercial entre países, pero se in-
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cluyen ámbitos políticos y geopolíticos, ya que los productos son prin-
cipalmente materias primas y productos agrícolas. En los procesos 
de integración de ésta ola se descubre la importancia de incluir otros 
elementos que soportan la estructura económica, e incluso se genera 
la disyuntiva sobre cuáles son los aspectos que deben resolverse en 
primera instancia. así, debe decidirse respecto a si el proceso debía 
ser iniciado con acuerdos políticos y luego económicos o viceversa. 

la última etapa que describe Dabène se inicia en 2000, caracte-
rizado por una composición un poco diferente de las olas anteriores. 
los procesos de integración que se proponen tienen su trasfondo eco-
nómico, que es mimetizado en los temas de infraestructura, comuni-
caciones y energía. los ejemplos más claros de ello son la iniciativa 
para la integración regional de Suramérica (iirSa) y el Plan Puebla 
Panamá (PPP) (Dabène, 2009: 18-21). De este modo, el tema de la 
infraestructura energética y vial sustituye la preocupación sobre qué 
paso dar primero —si lo político o lo económico—, lo que permitió 
una rápida aceptación e inicio de su ejecución. 

iNteGRACióN y eNeRGÍA
¿Por qué el tema energético se relaciona con la integración? la res-
puesta es que las economías nacionales dependen del suministro 
energético para mantener en funcionamiento su sistema producti-
vo. así, la dependencia de los países hacia el petróleo —la principal 
fuente energética— es bastante alta y ello hace que los países bus-
quen estrategias de asociación o cooperación para garantizarse el 
suministro energético. De aquí la relación con las diferentes formas 
de integración.

Según los datos de british Petroleum, el mayor consumo se pre-
senta en los países de asia-Pacífico, entre los que se encuentran Chi-
na, india, Japón, indonesia, Malasia y Tailandia, entre otros grandes 
productores de la región con 33,8%. El segundo lugar lo ocupa nor-
teamérica con 24,5% y el tercero Europa y Eurasia con 21%. Esto 
tres grupos de países consumen cerca del 80% del petróleo producido 
mundialmente, lo que significa una alta dependencia sobre este recur-
so. Centro y Suramérica tienen un porcentaje de consumo cercano al 
7,4% (bP, 2014: 9).

Pero la dependencia del petróleo no se refiere solamente a los 
países que importan este recurso, sino a los que lo exportan. De esta 
manera, todos los países del mundo se encuentran vinculados al flujo 
de petróleo en el mercado. algunos países que poseen este recurso 
energético, han orientado sus economías para darle prioridad a su 
explotación al punto que la mayor parte de su capital son los ingre-
sos obtenidos por la comercialización del petróleo y, por lo tanto, su 
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economía depende de la variación de los precios en el mercado, del 
agotamiento y la disponibilidad del recurso.

En cuanto a los datos sobre la producción petrolera, british Pe-
troleum afirma que los países que tienen el mayor porcentaje de la 
producción son los de Medio Oriente con 32,2%, seguidos por Europa 
y Eurasia con el 20,3%, y en tercer lugar norteamérica con 18,9%. Es-
tos tres grupos de países representan cerca del 70% de la producción 
mundial de petróleo. Centro y Suramérica representan el 9,1% de la 
producción global (bP, 2014: 8).

Puede notarse que los países que más petróleo consumen no son 
los que tienen la mayor producción. Si se analizan los datos puede 
decirse que la producción de los países de Medio Oriente es equiva-
lente al consumo de los países asiáticos. lo que representa la pro-
ducción y consumo de los países de américa latina y el Caribe en el 
mercado mundial es una pequeña parte, sin embargo no es insigni-
ficante. De esta manera, se encuentra una alta dependencia hacia el 
petróleo, ya sea para su exportación o importación de la mayoría de 
los países del mundo. 

Por esta dependencia es que Suramérica ya había planteado di-
versos acuerdos comerciales para reducir costos de aranceles y garan-
tizar el suministro energético a precios favorables. Pero al observar 
que la competencia en el mercado global es más alta y el comercio en-
tre países era insuficiente, se pensó en una salida para estos países en 
vías de desarrollo, y ésta fue el agrupamiento en bloques económicos 
que permitiera el ingreso al mercado global y de ese modo tener acce-
so a las grandes reservas energéticas. Primero se dieron asociaciones 
bilaterales, luego multinacionales, y luego se llegó a la UnaSUr. Sin 
embargo, este proceso no ha logrado consolidarse, a pesar de que re-
toma los procesos de la Comunidad andina (Can) y el Mercosur.

iNteGRACióN y BiODiVeRSiDAD
¿Por qué el tema ambiental se relaciona con la integración? la polí-
tica de conservación de la naturaleza nace en el marco de la Cumbre 
de río de 1992, cuando se firmó el Convenio de Diversidad biológica. 
Desde que surge la preocupación ambiental, se pensó con un carácter 
planetario. la conciencia sobre la influencia de las acciones del hom-
bre en la naturaleza fue ampliamente analizada en estos encuentros y, 
desde allí, también se tomó conciencia de la importancia de trabajar 
en diferentes frentes con la cooperación de todos los países. Más que 
una relación directa entre conservación e integración se da entre con-
servación y cooperación.

la cumbre de 1992 tuvo gran importancia, porque desde allí se 
acogió el tema del desarrollo sostenible. Este planteamiento pretendió 
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influenciar directamente en el modelo económico de los países, sobre 
todo los que mostraron altos niveles de desarrollo industrial y altos 
niveles de contaminación. luego, en la cumbre de 2012 en río de 
Janeiro, se realizó el balance de veinte años de esas políticas y el im-
pacto del desarrollo sostenible en la reducción de la contaminación. 
los resultados reflejaron la poca fuerza y reducido compromiso de los 
países por favorecer a la naturaleza y los representantes no hicieron 
más que callar. 

El problema del desarrollo sostenible es que sus preceptos son 
aplicados en algunos casos y en otros no. Éste se fundamenta en tres 
principios rectores, que son la justicia social, la equidad económica y 
la conservación de la biodiversidad. Estos principios son maleables, 
por ejemplo se sabe que cualquier actividad extractiva no es susten-
table por las condiciones propias de la actividad, por el alto impacto 
tanto en la naturaleza como en las poblaciones aledañas (económica 
y ambientalmente). Sin embargo, todos los Estados continúan apro-
bando este tipo de proyectos, incluso en zonas de alta vulnerabilidad 
y cercanas a áreas pobladas.

Cabe reconocer que la diversificación de las economías es un pro-
ceso largo y que implica grandes cambios estructurales. aun así, vein-
te años no fueron suficientes para mostrar buenos resultados. Hay 
que reconocer que todo en esa cumbre no fue negativo. allí se planteó 
la creación de indicadores de desarrollo sostenible, lo que permitiría 
verificar y controlar las acciones privadas y estatales en las diferentes 
actividades económicas en favor de la conservación de la naturaleza. 
Sin embargo, no se acordó ni se estableció la forma en que se crearán 
estos indicadores, lo que aleja la posibilidad de que esto se convierta 
en una realidad.

iNCOMPAtiBiLiDAD eNtRe LO eNeRGétiCO y LO AMBieNtAL 
El sistema económico actual ha llevado a colocarle costo a todo: ac-
tividades, bienes materiales e inmateriales, capital humano —entre 
otros—, y por supuesto todo lo que la naturaleza contiene o pueda 
significar un beneficio económico. Esto es lo que leff denominó la 
capitalización de la naturaleza. Según el autor, es producido por dos 
elementos, el primero es el trato dado a la naturaleza como un objeto 
de valor representado en dinero y el otro elemento es que la naturale-
za se valora igual que la cultura y el ser humano (leff, 2004: 105) y son 
susceptibles de ser valorados como parte del capital, es decir cuenta 
como forma de capital, pero como parte del patrimonio nacional.

ambos elementos son tangibles. El primero se observa en la 
concentración, en manos privadas, de lo que la naturaleza ofrece sin 
ninguna retribución, por ejemplo el control de semillas, el estable-
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cimiento de patentes naturales, entre otras acciones. Este control es 
otorgado por el Estado a algún miembro de la sociedad, ya sea indi-
vidual o corporativo. Este actor, a su vez, saca provecho económico y, 
en algunos casos, no le reporta ganancias al Estado.

así, la naturaleza es tratada como un producto más para comer-
cializar y que trae consigo mayores beneficios económicos, porque 
en la mayoría de los casos no representa altos costos para su extrac-
ción —comparados con el capital recibido— y esto se aplica a actores 
privados como públicos. En otras palabras, los Estados tienen mucho 
que ver con esta situación, porque ellos toman las decisiones corres-
pondientes para que el sistema económico nacional no entre en crisis.

El segundo elemento es visible en el establecimiento de normas 
que sólo son aplicables a la sociedad, no a sus dirigentes y sus inte-
reses económicos. Por ejemplo, el desplazamiento promovido por las 
fuerzas del Estado para expropiar los territorios a comunidades indí-
genas que habitan históricamente una zona, con el propósito de resti-
tuir la tierra bajo la figura de patrimonio nacional o bienes de interés 
nacional y desarrollar allí actividades de aprovechamiento agrícola 
o energético. Esta situación se presenta no sólo en las comunidades 
indígenas, también en habitantes nativos de diferentes territorios en 
cercanías o en áreas que aparentemente son beneficiadas por la políti-
ca de conservación ambiental. 

allí donde se presentan estos casos, los cuerpos normativos son 
aplicados y, generalmente, benefician los intereses particulares sobre 
los colectivos. Por ejemplo, a pesar de conocer la no sustentabilidad 
de las actividades extractivas el Estado permite su ejecución, incluso 
cuando no cumplen los requerimientos mínimos de consulta previa e 
información sobre los planes de manejo y contingencia. 

Esta aplicación irregular de normas también es visible al momen-
to en que el Estado decide aplicar la política nacional de conservación. 
En lugar de aplicarla a las actividades extractivas y/o las que generan 
contaminación y deterioro ambiental, son aplicadas a las actividades 
artesanales de campesinos, pescadores y demás actividades desarro-
lladas en territorios de vulnerabilidad, constituyendo los argumentos 
para expropiar a los nativos del territorio.

De esta manera, es visible la inconsistencia entre lo ambiental y 
lo energético. Cuando las actividades representan el interés nacional 
—sabiendo que los mayores beneficiarios son los actores particulares 
y el propio Estado— son soportadas hasta por la propia política nacio-
nal de conservación así sean actividades como los cultivos extensivos 
o el desarrollo de tecnologías a partir de biomasa. así el problema de 
la incompatibilidad implica cuestiones económicas, decisiones políti-
cas y manipulación de normas.
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¿LA iNteGRACióN ReGiONAL COMO uNA ALteRNAtiVA  
AL (O De) DeSARROLLO?
la integración de Suramérica, Centroamérica y el Caribe puede con-
vertirse en una alternativa si y sólo si se logra construir un único 
marco institucional y normativo que plantee políticas públicas que 
articulen los temas ambientales, energéticos y económicos sin darle 
prioridad a  ninguno. 

Según lahera, las políticas públicas son una planificación que 
realiza el Estado para resolver una situación problemática en la so-
ciedad que se encuentran en la agenda política (lahera, 2004: 8). Por 
esta razón, la incompatibilidad entre lo energético y lo ambiental debe 
hacerse visible, de tal manera que estos temas dejen de ser puntos 
aislados en la agenda política de la integración suramericana y se con-
viertan en un solo eje que requiere atención inmediata. así, siguiendo 
el ciclo de las políticas públicas explicado por roth6, se plantean op-
ciones o escenarios para resolver dicha situación problemática. 

¿Qué sucede si uno de los componentes no se tiene en cuenta? 
En el caso de contar solo con el tema ambiental y el desarrollo eco-
nómico, surge lo que se propuso en 1992 como desarrollo sostenible, 
que si se cumpliera sería la condición ideal, pero por falta de voluntad 
política y de la necesidad de satisfacer la demanda energética es que 
no ha sido posible efectuar un desarrollo sostenible real.

En el caso de contar la articulación entre la integración y el desa-
rrollo económico, se obtiene lo que ya se ha experimentado en las tres 
olas de integración, mencionadas por Dabène, que son los acuerdos 
comerciales que se han constituido durante el siglo XX y principios 
del XXi.

Finalmente, si se articula la integración con el tema ambiental 
se obtiene la unificación de esfuerzos para el cuidado y conservación 
de ecosistemas como las experiencias del OTCa, del escudo guyanés, 

6 Según roth, primero se identifica el problema u origen de lo que será una polí-
tica pública, generalmente es una demanda social y se trata de incluir en la agenda 
política del Estado. En el segundo paso, se plantean varios escenarios con posibles 
alternativas para resolver el problema. En este punto, se analizan las situaciones y 
cómo las posibles acciones pueden solucionar los problemas y contribuir a satisfacer 
la demanda social. En la tercera fase, los tomadores de decisiones eligen la solu-
ción idónea, establecen los métodos, las instituciones, los mecanismos legales y los 
posibles resultados de la aplicación de dicha política. la cuarta fase se refiere a la 
ejecución por medio de las instituciones correspondientes y a los actores afectados, 
quienes apropian la política pública, la ejecutan, realizan el seguimiento y generan 
un balance de la situación. Finalmente, en el último paso se realiza la verificación, 
la evaluación y la retroalimentación de cada política para definir si se mantiene, se 
modifica y se reinicia el ciclo o se elimina dicha política (roth, 2007: 50-51; citado en 
González, 2013: 9). 
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entre otras iniciativas. al sumar los tres elementos el resultante son 
dos escenarios. El primer de ellos es una alternativa de desarrollo y el 
segundo es una alternativa al desarrollo.

la alternativa de desarrollo consiste en que la suma de los compo-
nentes continúa presentándose en el marco de un modelo de desarro-
llo que se basa en el precio de todo lo que es susceptible de ser com-
prado (veáse Cuadro 1). así las políticas de integración van a permitir 
a los países con menores recursos garantizar el suministro energético 
a precios cómodos y por medio de intercambios que permitan ganar a 
ambos países. El tema energético continúa siendo prioritario pero se 
refuerza el marco normativo ambiental para mitigar el impacto de las 
actividades económicas. En síntesis, mantener el sistema basado en el 
mismo modelo económico.

Cuadro 1
Alternativas de desarrollo y Alternativas al desarrollo

Fuente: Elaboración propia.

Por el contrario, la alternativa al desarrollo requiere una forma dife-
rente de pensar y, por lo tanto, un modelo económico alterado (veáse 
Cuadro 1). Esto implica que el paradigma de seguridad energética no 
sería la única prioridad dentro de la agenda política y se complemen-
taría con la conservación de la naturaleza y el desarrollo e implemen-
tación de las energías alternativas eficientes realmente amigables con 
el medio ambiente (lo que excluye a la hidroeléctrica, tal y como se 
maneja en la actualidad). 

al generarse este cambio, el fundamento del desarrollo económi-
co no recaería en el crecimiento sino en el desarrollo sostenible real, 
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modificando las políticas económicas tanto las actividades y los secto-
res como los objetivos y los indicadores. Para lograr esto, las políticas 
integracionistas deben contar con cuatro elementos fundamentales: 
desarrollo institucional, normativo, recursos financieros para ejecutar 
las políticas y —la más importante— voluntad política. En síntesis, 
equivale a cambiar el modelo económico y por lo tanto el paradigma 
político también cambia.

Este último escenario se considera como el menos probable, ya 
que para ello se requiere de voluntad política y es de lo que más se 
carece en los actuales gobiernos de Suramérica y del mundo. 

retomando el ciclo de las políticas públicas de roth, este punto 
es donde entran los actores fundamentales, es decir los que toman las 
decisiones. Éstos escogen el escenario que es posible lograr y el más 
deseable, así como los planes, programas y proyectos a desarrollar 
para lograr tal fin (roth, 2007: 50-51). En este momento, los intereses 
económicos, ambientales y energéticos confluyen, y es aquí donde la 
voluntad política define qué tipo de decisión es más beneficiosa para 
el proceso de integración regional.

ReFLexiONeS que NO SON FiNALeS
a pesar de ser un escenario poco probable, la alternativa al desarro-
llo es un enfoque que puede constituirse modificando las estructuras 
económicas y políticas, logrando el equilibrio entre lo ambiental y lo 
energético. la cuestión es que la metodología que hemos acuñado no 
funciona porque consiste en llenar de parches de barro a una columna 
de cemento que no tiene bases suficientes para mantenerse en pie. 

Poco a poco, el sistema de la economía-mundo va reflejando la 
enorme crisis que ha generado en sí misma. Este sistema se va car-
comiendo desde su interior y los principales afectados son los países 
que se encuentran totalmente inmersos. las naciones de américa 
latina y el Caribe —ya sea por la vía de desarrollo elegida o por ser 
parte de lo que algunos llamaron Tercer Mundo— tienen alternativas 
posibles y se encuentran a tiempo de evitar crisis planteando proce-
sos diferentes.

Sin embargo, el escenario de la alternativa de desarrollo es, en 
efecto, la opción más probable de realizar y es la que actualmente 
estamos experimentando. El sistema económico actual ha logrado so-
cavar las bases de la sociedad transformando los comportamientos de 
las personas, profundizando las desigualdades y llevando a la satis-
facción inmediata de las necesidades, sin planificar ni pensar en las 
consecuencias a largo plazo.

El camino que la sociedad ha tomado es el mismo que la huma-
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nidad ha experimentado en su historia, es decir la satisfacción de las 
necesidades como prioridad. El problema no radica en esto sino en el 
modo en que lo hacemos: la mercantilización de la naturaleza para 
satisfacer la demanda energética. 

Es probable que la historia de la Humanidad que nos han con-
tado los libros se haya ceñido a los conflictos por poder, pero hay un 
fantasma en esa historia. algunos lo han catalogado como el poder ge-
nerado por el dinero, la tenencia de la tierra, los sistemas económicos, 
el componente ambiental. Prefiero afirmar que ese espectro es la satis-
facción de las necesidades energéticas; es el conductor de la historia 
mundial desde que surgieron las primeras asociaciones sociales; es la 
guía de cada una de las acciones del ser humano. así como nuestra 
historia no cambiará, nuestro destino tampoco lo hará.
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GeOPOLÍtiCA De LOS  
ReCuRSOS NAtuRALeS

iNtRODuCCióN
Para que una inserción internacional soberana de una nación sea 
viable, debe tener necesariamente una gran autonomía para decidir 
sobre sus políticas internas y sobre la participación de su relación 
con otros países. Por lo tanto, se deberá contar con la independencia 
económica, política y cultural, siendo capaz de hacer y rehacer las 
trayectorias orientadas a revertir los viejos procesos de posición su-
bordinada y dibujar su propia historia.

El análisis histórico de la integración de américa latina en el 
sistema capitalista mundial señala cuáles son las alternativas para que 
haya plena independencia y soberanía de los países de la región en su 
formulación de las políticas públicas, teniendo como objeto en este 
artículo el análisis geopolítico de los recursos naturales estratégicos.
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a partir de los ciclos del sistema capitalista, existe una necesidad 
de pensar en los ciclos de la innovación científica y tecnológica en 
relación con el uso, el procesamiento, la propiedad, el consumo y la 
demanda de los recursos naturales, en el que la soberanía es esencial 
para la interrupción de la dependencia tecnológica de américa latina, 
para su inserción en los próximos ciclos económicos y de innovación 
y para la promoción de un modelo de desarrollo social y económico 
con justicia social.

En primer lugar, es esencial llevar a cabo un estudio sobre el pro-
blema regional, no sólo de una visión global del capitalismo contem-
poráneo como construcción social y económica, sino también como 
acumulación histórica. Este enfoque está vinculado a los esfuerzos 
de construir un paradigma de análisis político desde una perspectiva 
histórica de largo plazo, al tiempo que busca ofrecer subsidios para el 
desarrollo de las políticas públicas.

a partir de la Teoría del Poder Global, se puede llevar a cabo la 
sistematización de un contexto de formación del sistema interestatal 
capitalista y el papel de américa latina en la historia y en el presente 
desde la economía política internacional a través de una articulación 
entre política y economía, con la creación de un debate que tendrá la 
teorización del poder en sus múltiples facetas, volviendo a las raíces 
de la economía política clásica y no clásica y la adición de nuevos ele-
mentos a la discusión. a partir de ello se puede sistematizar el papel 
que américa latina puede reclamar y desempeñar en el sistema inter-
nacional en el siglo XXi.

la teoría marxista de la dependencia —de los análisis de ruy 
Mauro Marini, Theotonio dos Santos y Vania bambirra— sirve de 
marco teórico para comprender la inserción de américa latina en el 
capitalismo mundial: su papel en la división internacional del trabajo 
de países exportadores primarios de bajo valor añadido, de remisión 
de lucros hacia el centro del capitalismo mundial, y de la dependen-
cia tecnológica, la incapacidad de participar plenamente en la revo-
lución científico-tecnológica a mediados de la década de 1970 hasta 
la actualidad.

a partir de este contexto teórico, américa latina vive importantes 
procesos de integración regional que buscan superar el ámbito del 
comercio y la regulación tarifaria para promover una integración de 
carácter económico, político, cultural, educativo y de infraestructura 
a largo plazo. En este contexto, se retoma el debate sobre el desarro-
llo, no sólo a nivel nacional, sino también en el proyecto regional, 
lo que implica objetivos de importancia política estratégica para el 
proceso de integración regional. la discusión sobre temas clave como 
la soberanía, los recursos naturales, la energía, la conservación de la 
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biodiversidad y los recursos biogenéticos, la amazonía como un área 
de preservación y de disputa, se colocan en el centro de los debates 
políticos, académicos y teóricos.

 
LA teORÍA DeL PODeR GLOBAL
Es importante el estudio de las determinaciones, los aspectos y las 
relaciones de poder, ya que la relación entre el poder y la economía es 
clave para entender el contexto internacional del pasado y el presente. 
Por lo tanto, con la forma concreta e histórica de cómo se materializa 
la forma del poder en un tiempo y espacio particulares —que surge en 
la Europa del siglo Xiii con la formación temprana del sistema inter-
estatal capitalista— se puede preguntar cuáles son las tendencias o hi-
pótesis de su aparición en aquel lugar, tratando de extraer del contexto 
europeo cómo se logra el desarrollo económico asimétrico del sistema 
interestatal capitalista, cuáles son sus orígenes de acumulación primi-
tiva y de capital, qué se puede decir del sistema capitalista, cuál sería 
el punto de partida para una sistematización conceptual del poder: 
así se podría discutir el poder como clave para la interpretación del 
propio sistema capitalista. De esa manera, uno puede acercarse a los 
siguientes presupuestos del poder:

a. El poder es una relación asimétrica, de conflicto, contienda 
entre polos: se define desde el poder mismo, y que se relacio-
nan con esta disputa por ganar una mayor cantidad relativa de 
poder, que en este sentido es la razón de la propia relación con-
stitutiva. El poder es capaz de definirse a sí mismo. la disputa 
entre el poder se define entre ellos (entre P1+ y P1), el poder 
es una lucha en función del poder mismo, disputa un tanto 
limitada, si fuera ilimitado no habría controversia de ser una 
misma relación conflictiva.

b. El poder es triangular: donde a partir de su lógica, la relación 
de poder siempre tiene al menos una y cualquier frontera, 
donde el poder de uno se extiende hasta el punto donde 
comienza el poder de otro, donde su poder no puede tener 
más la eficacia de un punto en particular, que constituye la 
frontera, el límite. En este límite, donde se encuentra el otro 
poder, es donde se limita la capacidad de una potencia dada, 
donde el propio límite es lo que permite la relación entre P1+ 
y P1, cualquier corte que se hace entre las relaciones de poder  
siempre tendrá un triángulo, es el límite del poder que per-
mite que él sea el poder, y es también el horizonte de limi-
tación del poder.
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c. El poder es una relación sistémica: P implica un sistema de 
triángulos infinitos existentes de P con un sin fin de fronteras 
superpuestas en conflicto, donde la relación de poder es infini-
tamente elástica pero no temporal, ya que siempre ocurre.

d. El poder es una relación estrictamente indisociable: no ad-
mite la separación, eliminación del poder es una imposibilidad 
lógica de poder tener múltiples relaciones, donde la ausencia 
de poder es inconcebible. no se puede pensar en nada antes o 
después del poder,  que es una relación primaria, que no puede 
ser extinguido, no hay relaciones que implican la desaparición 
del poder, cualquier ideología del hombre ya como homo sapi-
ens implica poder.

e. El poder es flujo, no existencia: el poder es el ejercicio diario, si 
no él no existe. Si bien el ejercicio del poder es esencial, no se 
puede olvidar, no existe vacío de poder; si deja de ejercer cierto 
poder, alguien va a realizarlo por usted.

f. El poder es igual a expansión, la acumulación de poder: a par-
tir de su ecuación fundamental, P = > P, el poder es el cambio 
de poder para obtener más poder. Siempre tiende a expandirse, 
a su acumulación. Es su lógica expandirse, no es algo estático.

g. El poder tiene una lógica expansiva que apunta a una monopo-
lización del poder, que se llama el poder global. a partir de la 
suposición de que la monopolización del poder es inevitable, a 
pesar de ser una tendencia que nunca se ha celebrado en la his-
toria de la humanidad. la posibilidad de una potencia global 
sería la disolución del sistema o la entropía del sistema. Esta 
energía expansiva no tiene ninguna teleología, no hay jefes en 
una dirección predeterminada, no está predeterminada.

h. El poder es poco ético: no hay en el poder expansivo ramifica-
ciones éticas, no hay una dirección ética, ni la utopía, ni fin. 
la relación entre el poder y la ética original se puede ver desde 
la concepción misma de la facultad de pensar la presencia de 
la ética dentro del sistema interestatal capitalista contemporá-
neo. la ética se construyó en los intersticios de las relaciones 
de poder, y de común el hecho de haber nacido de las relaciones 
propias de poder, desarrollándose de diferentes maneras, con 
diferentes evoluciones en el tiempo. 

i. El poder no es absoluto, es relativo: hay una distinción crucial 
entre el poder absoluto —el poder sobre sí mismo— y el poder 
relativo —medido sobre una base comparativa. Por ejemplo, el 
país a aumenta su poder por 2x, aumento del poder absoluto. 
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Sin embargo, si el país b aumenta su poder por 4x, habrá una 
pérdida de poder relativo, incluso con el aumento del poder 
absoluto. Por lo tanto, el poder relativo es el denominador más 
importante en esta ecuación de poder.

j. El poder debe reproducirse materialmente: debe ser progresivo, 
no estático, siempre está en movimiento y en crecimiento en 
términos de su lógica de la acumulación de la producción, 
mercancía excedente. así, el sistema tributario, el crédito, la 
moneda, son elementos que en definitiva constituyen el inicio 
de la formación de una economía nacional, de la reproducción 
del poder en el territorio nacional.

En resumen, para Fiori (2007: 17) “o poder político é fluxo, mais do que 
estoque. Para existir, precisa ser exercido; precisa se reproduzir e ser acu-
mulado permanentemente. Desse ponto de vista, a conquista é um mo-
vimento de expansão de um “poder soberano” (P1) que acumula mais 
poder (>P), sobretudo por meio da guerra contra outros poderes sobera-
nos (P2)”. Por lo tanto, la relación en sí del poder político es siempre 
desigual, causa y consecuencia de una acumulación de “presión com-
petitiva” sistémica del poder y de la riqueza, carácter expansivo y/o 
de defensa/preservación del poder establecido. En este sistema todos 
los poderes soberanos son y serán siempre expansivos “propondo-se 
em última instância a conquista de um poder cada vez mais global, até 
onde alcancem os seus recursos e suas posibilidades” (Fiori, 2007: 18).

Dada esta exposición sobre el poder en las relaciones internacio-
nales y que sirve de marco teórico para el poder global, la visión de 
esta escuela de pensamiento en la economía política internacional 
sostiene que el origen histórico del capital y del sistema capitalista 
europeo es inseparable del poder político a partir de la conquista y la 
acumulación de poder a través del crecimiento de los excedentes, del 
comercio y de las ganancias financieras de las potencias vencedoras. 
así, “a teoria da formação do capital e do capitalismo também tem de 
começar pelo poder, pelos tributos e pelo excedente e de sua transfor-
mação em dinheiro e em capital, a partir do poder dos soberanos” (Fiori, 
2007: 25).

El punto de partida del sistema-mundo moderno sería el sur-
gimiento de los Estados-economías nacionales en el siglo XVi, que 
incesantemente buscaron la acumulación de poder y riqueza en una 
presión competitiva expansiva y por lo tanto la definición de entorno 
de la expansión capitalista. así, parece que siempre fueron los Esta-
dos expansivos los ganadores que encabezaron la acumulación del 
capital a escala mundial, imponiendo su moneda como divisa inter-
nacional en una región determinada y durante un cierto tiempo, la 
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ampliación de su territorio monetario y la internalización de su capi-
tal a través de su poder sobre un territorio económico supranacional 
cada vez mayor.

lo que estabiliza el orden jerárquico del sistema mundial es la 
existencia/inminencia siempre posible de un conflicto central, el po-
tencial en cualquier momento del estallido de una guerra entre las 
grandes potencias, incluyendo servir como una barrera para el unila-
teralismo de tener más poder.

En el sistema mundial, las economías nacionales de los Estados 
“líderes” son transnacionales e imperiales que, en ciertos momentos 
de la historia, han tomado o toman posiciones —incluso contradic-
torias— a la paz y la justicia internacional. Como Fiori ha declarado 
(2007: 37), “há que se distinguir a retórica da ação concreta, porque to-
das as grandes potências já foram colonialistas e anticolonialistas, paci-
fistas e belicistas, liberais e mercantilistas e quase todas elas, além disso, 
já mudaram de posição várias vezes ao longo da história”.

Este más poderoso Estado nacional impone su economía nacio-
nal al resto del mundo durante un período determinado de tiempo 
a través de poder ideológico, de poder político, de poder económico 
y/o de poder militar. Sin embargo, esto no excluye la necesidad y la 
posibilidad de las revoluciones nacionales/regionales, así como una 
lucha permanente por la justicia, la paz y la democratización de las 
decisiones globales, buscando para el mundo real la actuación desde 
su conocimiento objetivo y la crítica rigurosa. así, en ciertos perío-
dos las oportunidades de cambios en el sistema son posibles, siempre 
que haya una utilización política y económica de estas oportunidades 
dentro de los Estados y las economías nacionales/regionales de “clas-
ses, coalizações de poder, burocracias e lideranças com capacidade de 
sustentar, por um período prolongado de tempo, uma mesma estratégia 
agressiva de proteção de seus interesses nacionais e de expansão de seu 
poder internacional” (Fiori, 2007: 35).

De esta manera, américa latina en la actualidad se presenta, tan-
to en la producción teórica como práctica, como uno de los espacios 
donde la contrahegemonía del sistema capitalista más ha generado 
soluciones. Esta lucha constante debe ser interpretada como una lu-
cha por acumulación de poder y riqueza, por una acumulación que 
invierta la lógica capitalista desigual, inhumana y excluyente. los 
pueblos latinoamericanos deben trabajar para la reversión del alma 
capitalista, incluyendo en el debate crítico otra lógica de civilización.

eL ReSCAte De LA teORÍA MARxiStA De LA DePeNDeNCiA
En el marco teórico de la dependencia no hay un pensamiento homo-
géneo, sino varias interpretaciones. Este análisis heterogéneo en el 
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tema de la dependencia surge de los debates y disputas teóricas reali-
zadas durante los años sesenta y setenta (Castillo, 2010: 171).

En el presente trabajo se utilizará la corriente dependentista-
marxista revolucionaria, la que generó una base teórica, histórica y 
dialéctica de los factores específicos de la realidad latinoamericana y 
la transformación del sistema capitalista mundial, a fin de construir 
una interpretación crítica del papel de américa latina en el sistema, 
lo que contribuye a que los políticos piensen las formas adecuadas de 
superar contradicciones características de la condición periférica y 
dependiente por medio de la revolución socialista.

En sus obras, Theotonio dos Santos trató de comprender la es-
pecificidad de los países periféricos como una parte integral del sis-
tema capitalista mundial, alejándose de cualquier ilusión igualitaria 
en relación con el desarrollo capitalista en el sistema, lo que llevó a 
señalar la lucha por el socialismo como la opción deseada. Para él, “a 
dependência é uma situação na qual um certo grupo de países tem sua 
economia condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outra eco-
nomia a qual está submetida. A relação de interdependência entre duas 
ou mais economias, e entre estas e o comércio mundial, assume a forma 
de dependência quando alguns países (os dominantes) podem expan-
dir-se e autoimpulsionar-se, enquanto outros países (os dependentes) 
só podem fazê-lo como reflexo desta expansão, que pode atuar positiva 
e/ou negativamente sobre seu desenvolvimento imediato. De qualquer 
forma, a situação de dependência conduz a uma situação global dos 
países dependentes que os situa em atraso e sob a exploração dos países 
dominantes” (Santos, 1978: 305).

además, el original es su interpretación de las formas históri-
cas de la dependencia en américa latina: a) la dependencia colonial, 
comercial exportadora; b) la dependencia financiera-industrial; c) la 
dependencia tecnológica-industrial. En el contexto actual, existe la 
posibilidad de agregar dos nuevos elementos: la dependencia de la 
maldición de los recursos naturales y la dependencia científica y de 
innovación, cuya sistematización no está en el alcance de este trabajo.

En la visión de Vania bambirra, el capitalismo dependiente tie-
ne un carácter y forma de funcionamiento que están intrínsecamen-
te conectados con la dinámica que históricamente lleva el capita-
lismo en los países centrales, que insertan las propias economías 
dependientes en sus políticas estratégicas globales. Para ella, la de-
pendencia se redefine y se utiliza “como categoría analítico-explica-
tiva fundamental da conformação das sociedades latino-americanas 
e, através delas, procuramos definir o caráter condicionante concreto 
que as relações de dependência entre centro-hegemônico e países peri-
féricos tiveram no sentido de conformar determinados tipos específicos 
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de estruturas econômicas, política e sociais atrasadas e dependentes” 
(bambirra, 2012: 38).

En una visión aguda y lógica, detalla que “o desenvolvimento in-
dustrial —a pesar do que achavam os teóricos do capitalismo latino-
americano—, na medida em que chega a ser promovido pelo capital 
estrangeiro, gera os mecanismos de aprofundamento e ampliações do 
controle deste capital sobre o capitalismo dependente. Esses mecanis-
mos acumulativos, em espiral, derivam da forma como as empresas im-
perialistas funcionam: dos lucros obtidos, uma parte, em geral pequena, 
é reinvestida; outra parte é enviada ao exterior como remessa, que au-
menta indiretamente através dos pagamentos dos royalties, de serviços 
técnicos e de depreciação, cujo resultado é a descapitalização da econo-
mia. Esta descapitalização se reflete nos déficits do balanço de pagamen-
to. Para suprir esses déficits são requeridas “ajudas externas”, por meio 
de empréstimos. Os empréstimos aumentam os serviços da dívida exter-
na e esta aumenta ainda mais os déficits, aumentando progressivamente 
a necessidade de mais capital estrangeiro. Em poucas palavras, pode-se 
dizer que os investimentos estrangeiros provocam uma descapitalização 
que exige novos investimentos estrangeiros. O capital estrangeiro se tor-
na assim uma necessidade intrínseca do funcionamento do capitalismo 
dependente e é, ao mesmo tempo, seu componente descapitalizador e 
capitalizador. É como o dependente químico: as drogas o matam, mas 
necessitam delas para seguir vivendo” (bambirra, 2012: 243).

al mismo tiempo, realiza un enfoque particular de la dependen-
cia no sólo en términos económicos, sino también políticos, donde la 
independencia política no se puede entender simplemente como la 
imposición de la injerencia extranjera en el plan nacional, sino más 
bien como parte de una dependencia “que faz com que o processo de 
tomada de decisões por parte das classes dominantes —em função dos 
interesses políticos ‘nacionais’ internos— seja dependente. Como os paí-
ses dependentes são parte constitutiva do sistema capitalista internacio-
nal, suas classes dominantes jamais gozaram de uma real autonomia 
para dirigir e organizar suas respectivas sociedades. A situação de de-
pendência termina por confrontar estruturas cujas características e cuja 
dinâmica estão subjugadas às formas de funcionamento e às leis de mo-
vimento das estruturas dominante.” (bambirra, 2012: 143-144). Por lo 
tanto, ante esta situación de las clases dominantes latinoamericanas, 
acuña el término “dominantes-dominados”, cuya aceptación sería la 
única forma de mantener el sistema operativo, “abrindo as portas da 
economia dependente para a penetração e domínio do capital estran-
geiro. Frente a isso, a alternativa, única e indiscutível, é o socialismo 
e, obviamente, esta alternativa é por princípio descartada pelas classes 
dominantes” (bambirra, 2012: 145).
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ruy Mauro Marini fue otro autor dependentista con un análisis 
detallado de la realidad latinoamericana, que define la dependencia 
como “una relación de subordinación entre naciones formalmente 
independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las 
naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la 
reproducción ampliada de la dependencia” (Marini, 1991).

En una visión sistémica, “la participación de américa latina en 
el mercado mundial contribuirá a que el eje de la acumulación en la 
economía industrial se desplace de la producción de plusvalía absoluta 
a la de plusvalía relativa, es decir que la acumulación pase a depender 
más del aumento de la capacidad productiva del trabajo que simple-
mente de la explotación del trabajador. Sin embargo, el desarrollo de la 
producción latinoamericana, que permite a la región coadyuvar a este 
cambio cualitativo en los países centrales, se dará fundamentalmente 
con base en una mayor explotación del trabajador” (Marini, 1991).

Por lo tanto, la esencia de la dependencia se basa en dos elemen-
tos teóricos que consisten en el carácter contradictorio del desarrollo 
latinoamericano: el subimperialismo y la super explotación de mano 
de obra, este último identificado en tres mecanismos: “la intensifica-
ción del trabajo, la prolongación de la jornada de trabajo y la expro-
piación de parte del trabajo necesario al obrero para reponer su fuerza 
de trabajo” (Marini, 1991), que constituyen un modo de producción 
basado únicamente en una mayor explotación del trabajador.

al mismo tiempo, identifica en el proceso de industrialización 
latinoamericana una nueva división internacional del trabajo, cuya 
especificidad sería transferir etapas inferiores de la producción indus-
trial de los países dependientes, mientras que los centros imperialistas 
concentran y monopolizan los pasos correspondientes de tecnología 
más avanzada, como producción de ordenadores y la industria de la 
electrónica en general. así que “la difusión del progreso técnico en 
la economía dependiente marchará pues de la mano con una mayor 
explotación del trabajador” (Marini, 1991).

Es de destacar que mediante el análisis de la realidad práctica, es 
decir cambiante y dinámica, la corriente teórica dependentista debe 
pasar a través de una reformulación teórica crítica: rescatar esta co-
rriente teórica ocurre en la medida en que su esencia teórica sirve 
como una herramienta explicativa de la realidad latinoamericana, 
tras su adaptación a las condiciones de la actualidad. lo que los au-
tores han formulado debe ser visto en su tiempo histórico, criticado y 
reformulado; esta es la esencia del pensamiento científico y debe ser 
tomado como paradigma de un pensamiento latinoamericano que 
engendra sus especificidades y buscar un cambio en la práctica de 
su sociedad.
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El Sur y el debate latinoamericano deben basarse en el desarrollo 
endógeno, no dejando de dialogar y articularse con el resto del mun-
do, sino que debe priorizar la expansión del bienestar de una de las 
regiones más afectadas a través de los siglos por los saqueos, el pillaje, 
la decadencia y la ruina de sus economías y, concomitantemente, de 
sus recursos naturales estratégicos, su riqueza. Por lo tanto, para que 
pueda entender la inserción de américa latina en el sistema-mundo 
moderno, es esencial analizar en detalle el diálogo tanto de la teoría 
del poder global como la teoría marxista de la dependencia, que sir-
ve como base teórico-metodológica y práctica para la formulación de 
políticas para la región.

a lo largo de su historia, los lazos de américa latina con los gran-
des centros de poder mundial eran de subordinación, explotación y 
dependencia. a principios del siglo XXi, parece que hay una nueva 
inserción de la región de los gobiernos progresistas de diversos aspec-
tos que buscan una mayor autonomía en la formulación de su política 
estratégica nacional y regional, y la soberanía de pensar nuevas mane-
ras de cambiar el sistema.

Este hecho da lugar a un estudio sistemático de los paradigmas y 
desafíos que dichos gobiernos harán en el transcurso del siglo, sobre 
todo en relación con los recursos naturales estratégicos, objetos de 
deseo de los grandes centros de poder mundial.

LA GeOPOLÍtiCA De LOS ReCuRSOS NAtuRALeS eStRAtéGiCOS 
De AMéRiCA LAtiNA

LA GeOPOLÍtiCA CLáSiCA
la geopolítica, como una ciencia no neutral, tiene influencia directa 
en las acciones de las políticas públicas de importancia estratégica en 
la relación entre el espacio y el poder de un espacio nacional o regio-
nal, así como sus relaciones con el exterior. El propio análisis geopolí-
tico abarca diferentes escalas geográficas —a nivel nacional, regional 
y mundial— y los diferentes temas específicos —como la energía, los 
recursos naturales, la infraestructura, la biodiversidad— donde el es-
pacio geográfico tiene que pensar más allá de su valor económico, es 
decir también en su valor político, estratégico y cultural. El desarrollo 
tecnológico también cambia el valor político y económico de deter-
minadas regiones geográficas, de nuevas fuentes de financiamiento o 
nuevos modos de producción, en el que la cuestión de la democracia 
también afecta a los intereses geoestratégicos del Estado, ya que cual-
quier acción necesita una debate y el diálogo a priori. la geografía de 
un Estado, por lo tanto, influye en la política interna y externa y debe 
ser analizada e interpretada en cada caso en particular.
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Para Kjellen, “a geopolítica é o estudo do Estado como organismo 
geográfico, ou seja, como fenômeno localizado em certo espaço da Te-
rra, portanto, do Estado como país, como território, como região ou, 
mais caracteristicamente, como domínio político” (Chiavenato, 1981: 
14) así como Mello (1999: 7-12) la geopolítica se podía distinguir de 
tres formas: topo-política como subrama que piensa la política del 
Estado de su posición geográfica en el mar a tierra firme, a sus veci-
nos, los centros de poder, las rutas comerciales, recursos estratégicos, 
ríos y montañas; morfo-política, como política de Estado que piensa 
la forma y tamaño del Estado, así como la ubicación de la capital; y 
fisio-política, como política de Estado de los recursos de contenidos 
que figuran en su territorio, teniendo en cuenta la explotación de los 
recursos y el campo político, desde un aspecto económico en el campo 
de los recursos naturales.

En la visión del alemán Karl Haushofer, “geopolítica é a doutri-
na das relações da terra com os desenvolvimentos políticos. Tem por 
base os sólidos fundamentos da geografia, em especial da geografia po-
lítica, como doutrina e estruturas dos organismos políticos no espaço. 
Os descobrimentos, quanto ao caráter dos espaços da terra, represen-
tam o arcabouço da Geopolítica” e ainda que “a geopolítica deve ser e 
será a consciência geográfica do Estado” (Chiavenato , 1981: 19). Para 
Spykman, es “planificação da política de segurança de um Estado, em 
relação aos seus valores geográficos” (Chiavenato, 1981: 44).

backeuser entende la geopolítica como “la política feita em deco-
rrência das condições geográficas” (Chiavenato, 1981: 39); Golbery do 
Couto e Silva afirmó que a geopolítica é nada mais que a fundamentação 
geográfica de linhas de ação política, ou melhor, a proposição de dire-
trizes políticas, formuladas à luz dos fatores geográficos em particular, 
de uma análise baseada sobretudo nos conceitos básicos de espaço e de 
posição” (Chiavenato, 1981: 45) y también “uma arte, arte subordinada 
à Política e, em particular, à Estratégia ou Política de Segurança Nacio-
nal, tratando de orientá-la à luz da geografia dos espaços politicamente 
organizados pelo homem” (Chiavenato, 1981: 44).

En este marco definido por el momento, se debe buscar al mis-
mo tiempo desmitificar la idea que asocia la geopolítica de una po-
lítica fascista y/o expansionista en un Estado autoritario y opresivo; 
sus primeros análisis —tanto en Europa como en américa del Sur, en 
ambos casos con la influencia de los contextos militares— tuvieron 
esta prerrogativa. En brasil, las teorías geopolíticas elaboradas fueron 
internalizadas por sus críticos como una legitimación de una práctica 
gubernamental que tuvo a la Escuela Superior de Guerra (ESG) y a la 
Doctrina de Seguridad nacional como sus principales fundamentos 
(Freitas, 2004: 119), alineados, por lo tanto, con los gobiernos milita-
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res de la época. Sin embargo, un análisis geopolítico actual debe se-
parar estos bonos desde una postura crítica que pretende analizar los 
intereses de los Estados nacionales y fomentar su desarrollo a través 
de retos geoestratégicos.

En la actualidad, la geopolítica ya no sólo estudia en el campo 
militar y entra en la academia, donde “a partir do final do decênio de 
1980 têm como principal aspecto inovador a atenção dada pelo meio 
universitário aos autores e temáticas relacionadas com a área de estu-
do” (Freitas, 2004: 27), de forma concomitante el Estado —que sigue 
siendo el actor central— pierde espacio para los nuevos agentes que 
influyen en el espacio y sus relaciones de poder. Este hecho implica un 
estudio detallado de los clásicos geopolíticos para una sistematización 
de los desafíos geopolíticos actuales por delante, teniendo en univer-
sidades y centros de investigación nuevos diálogos para resolver estos 
problemas.

GeOPOLÍtiCA DeL PetRóLeO y eL GAS
a pesar de ser considerado una “fuente de energía del siglo XX” por 
incurrir en grandes costos ambientales y sociales, el acceso al petró-
leo y a las reservas de gas natural son una fuente problemática en el 
mundo, donde un análisis del petróleo y del gas no pueden ser igno-
rados en un análisis geopolítico de los recursos estratégicos en amé-
rica latina, ya que cuenta con grandes reservas (véase Cuadros 1 y 2), 
además del hecho de que las proyecciones de los escenarios para el 
petróleo y el gas como fuentes de energía son considerables hasta la 
primera mitad del siglo XXi.

Una vez que el análisis geopolítico del petróleo y el gas está 
muy extendida en el mundo académico, sólo se harán algunas con-
sideraciones específicas. américa latina, en el contexto actual de 
la industria petrolera mundial, tiende a constituirse como un actor 
decisivo en el mercado mundial de los hidrocarburos en el siglo 
XXi, “com as descobertas dos campos do pré-sal brasileiro, de óleo 
ultrapesado na bacia do Orenoco na Venezuela e as possibilidades 
de aproveitamento de gás de xisto na Patagônia argentina.” (Monie; 
binsztok, 2012: 83).

Hasta finales del siglo XX se midieron las reservas de petróleo en 
términos de dimensiones estimadas y las características geológicas de 
los reservorios naturales que contienen hidrocarburos. En términos 
geoeconómicos, “um indicador do grau de exploração dos reservatórios 
é a relação entre as reservas provadas e produção anual” (Monie, bin-
sztok, 2012: 92), que es una medida que indica la cantidad de años que 
sería posible explorar reservas probadas disponibles si se mantiene el 
ritmo actual de producción.
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Cuadro 1
Reservas, producción y consumo del petróleo en América Latina

Países Reservas 2011 Producción 2011 Relación 
R/P

Consumo 2011 Superavit/
déficit

Miles de 
millones de 

barriles

porcentaje 
del total 
mundial

Miles de 
barriles 
diarios

porcentaje 
del total 
mundial

En años Miles de 
barriles 
diarios

Porcentaje 
del total 
mundial

Miles de 
barriles 
diarios

Argentina 2,5 0,2 607 0,8 11,4 609 0,7 -2,3

Brasil 15,1 0,9 2193 2,9 18,8 2653 3,0 -459,8

Chile * * * * * 327 0,4 -327,0

Colombia 2,0 0,1 930 1,2 5,9 253 0,3 677,3

Ecuador 6,2 0,4 509 0,7 33,2 226 0,3 282,5

México 11,4 0,7 2938 3,6 10,6 2027 2,2 910,6

Perú 1,2 0,1 153 0,2 22,2 203 0,2 -50,4

Trinidad y 
Tobago

0,8 0,1 136 0,1 16,7 34 * 101,5

Venezuela 296,5 17,9 2720 3,5 * 832 0,9 1888,3

Otros paises 1,1 0,1 134 0,2 22,1 1104 1,3 -970,2

Total de la 
América 
Latina

336,8 0,1 10318,6 13,14 17,6 8268,1 9,29 2050,4

Fonte: British Petroleum, 2012.

Cuadro 2
Reservas, producción y consumo del gas en América Latina

Países Reservas 2011 Producción 2011 Relación 
R/P

Consumo 2011 Superavit/
déficit

triillones 
de metros 
cúbicos

porcentaje 
del total 
mundial

billones 
de pies 
cúbicos 
por día

porcentaje 
del total 
mundial

En años billones 
de pies 
cúbicos 
por día

Porcentaje 
del total 
mundial

billones de 
pies cúbicos 

por día

Argentina 0,3 0,2 3,8 1,2 8,8 4,5 1,4 -0,7

Brasil 0,5 0,2 1,6 0,5 27,1 2,6 0,8 -1,0

Bolivia 0,3 0,1 1,5 0,5 18,3 * * 1,5

Chile * * * * * 0,5 0,2 -0,5

Colombia 0,2 0,1 1,1 0,3 14,9 0,9 0,3 0,2

México 0,4 0,2 5,1 1,6 6,7 6,7 2,1 -1,6

Perú 0,4 0,2 1,1 0,3 31,1 0,6 0,2 0,5

Trinidad y 
Tobago

0,4 0,2 3,9 1,2 9,9 2,1 0,7 1,8

Venezuela 5,5 2,7 3,0 0,9 * 3,2 1,0 -0,2

Otros Paises 0,1 * 0,3 0,1 23,7 0,5 0,2 -0,2

Total de la 
América 
Latina

7,9 3,78 21,3 6,71 17,6 21,6 6,91 -0,2

Fonte: British Petroleum, 2012.
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Se puede ver en este contexto un horizonte promedio de 17,6 años de 
petróleo y gas en la tasa actual de producción, sin tener en cuenta las in-
mensas reservas venezolanas. Esto puede ser visto como un fundamen-
to para el proyecto de modernización en américa latina, si las divisas 
son bien asignadas en los Estados de la región. los intereses extranjeros 
en esta vasta riqueza de américa latina son enormes, y los gobernantes 
de américa latina deben tornar endógena esta riqueza para su pueblo.

además, una serie de cuestiones relacionadas con la infraestruc-
tura, el medio ambiente y los intereses de otros países en la región 
vuelve compleja —pero posible— la realización de proyectos, lo que 
aumenta la importancia estratégica del sector, “seja nos rumos do des-
envolvimento da região e de sua inserção na economia mundial, seja na 
questão da integração regional” (Monie y binsztok, 2012: 100).

LA GeOPOLÍtiCA De LOS ReCuRSOS MiNeRALeS
la cuestión de la geopolítica de los recursos minerales de américa 
latina es un factor antiguo, tanto durante la colonización como pos-
teriormente a la independencia, acariciando debates y disputas políti-
co-económicas hasta el presente. Históricamente, en raras ocasiones 
la explotación de estos recursos naturales por parte de las potencias 
extranjeras benefició a las comunidades locales donde se extraen estos 
recursos. Ha sido durante más de tres siglos — cuando la región fue 
colonizada por portugueses y españoles— que inundó Europa con el 
oro y la plata extraída de sus colonias americanas.

Entre los minerales que se encuentran en américa del Sur (véase Cua-
dro 3), se destacan el niobio, litio, cobre, plata, estaño, hierro, zinc y alu-
minio (bauxita), además de muchos otros en proporciones más pequeñas.

Cuadro 3
Recursos minerales - Porcentaje en América del Sur del total mundial (2010-2011)

Mineral Reservas Producción

Nióbio 98,05 97,02

Lítio* 64,9 47,6

Cobre 42,2 41,7

Plata 36,39 20

Estaño 28,7 25,06

Hierro 17,4 14,2

Zinc 10,48 16,4

Aluminio (bauxita) 8,85 19,5

Fuente: Sumario Mineral 2012, Departamento Nacional de Producción Mineral.
*Las reservas y producción en Bolivia no se cuentan.

las reservas y la producción de minerales estratégicos en américa 
latina son muy significativas, como se muestra en las Figuras 1 y 2.
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Figura 1
Reservas de minerales estratégicos de América Latina, China y EE.UU. en relación a las 

reservas mundiales - 2013 (datos expresados en %)

Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2014.

Figura 2
Producción de minerales estratégicos de EE.UU., China y América Latina en relación a la 

producción para consumo de los EE.UU. - 2013 (datos expresados en %)

Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2014.
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Sin embargo, en este análisis sólo dos —el litio y el niobio— entre los 
muchos recursos minerales estratégicos en américa latina serán es-
tudiados por dos razones: las reservas de ambos recursos en la región 
representan más del 90% de las reservas mundiales, lo que representa 
una persuasión sobre las políticas relacionadas con la tenencia, uso, 
procesamiento, fijación de precios, consumo y demanda. El segundo 
factor es que ambos recursos tienen propiedades de potencial ener-
gético de los próximos ciclos de innovación científica y tecnológica 
en la región y el mundo, donde se puede iniciar una nueva frontera 
tecnológica.

LitiO
En su forma pura, el litio es un metal blando, de color blanco platea-
do, que se oxida rápidamente en aire o agua. En sus aplicaciones, se 
utiliza para obtener aleaciones de metal conductoras de calor (alumi-
nio), en forma de cerámica y lentes (telescopios), la producción de pi-
las y baterías eléctricas (teléfonos y ordenadores portátiles) e incluso 
en la medicina, donde sus sales se utilizan para el tratamiento de la 
depresión y del trastorno bipolar.

En los años cincuenta, el gobierno de EE.UU. había creado un 
mercado para los isótopos de litio cuando este metal había sido útil 
para la construcción de armas termonucleares. Pero la demanda de 
litio, mineral que tiene propiedades corrosivas y tendencia a la com-
bustión espontánea, se mantuvo prácticamente sin cambios en otros 
frentes. Este marco se modificó con la proliferación de los teléfonos 
móviles y ordenadores portátiles.

Por lo tanto, se percibe que la importancia estratégica del litio 
—el resultado de su aplicación en baterías recargables de casi todos 
los dispositivos electrónicos portátiles que se consumen en el mundo, 
con la gran industria de almacenamiento de energía— es latente. Sin 
embargo, tal vez su aplicación más importante, desde el punto de vista 
tecnológico, sea la producción de una nueva tecnología de baterías re-
cargables para vehículos eléctricos: Vehículo Eléctrico Híbrido (HEV) 
(bruckmann, 2011: 247).

Otra ventaja de la nueva tecnología de baterías de iones de litio es 
su alta densidad de energía, lo que permite la capacidad de almacena-
miento de más energía por unidad de peso, reduciendo drásticamente 
el peso del conjunto de estas baterías en comparación con los produ-
cidos a partir de niCd o niMH. En 1992, cuando se introdujeron las 
baterías de litio en el mercado, estas tenían una densidad de energía 
sólo el 10% mayor que las baterías de niMH. En 2005, la densidad de 
potencia promedio de litio fue 80% mayor que la de las baterías de 
niMH. El aumento de la densidad de energía de las baterías de litio ha 
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permitido una disminución constante en el peso total de estas y, por 
tanto, la disminución en el peso de dispositivos portátiles que los uti-
lizan. En el caso de los vehículos eléctricos híbridos, la alta densidad 
de energía de las baterías de litio es esencial (Viana; barros; Calixtre, 
2011: 219).

incluso con los avances tecnológicos en la rama científica de litio, 
algunos estudiosos siguen considerando las baterías grandes y pesa-
das, pero su reactividad es otra fuente de problemas. Sin embargo, 
los científicos han abierto nuevos caminos, trabajando en una batería 
de “litio-aire”. En éstas, en lugar de ser sellado en una carcasa, el litio 
permanece en contacto con el aire y utiliza oxígeno como cátodo. Un 
ejemplo son las baterías de zinc de los audífonos, por lo que la batería 
tiene mucho menos peso. Todavía hay científicos que han utilizado 
la nanotecnología para hacer más densa la superficie del cátodo, que 
puede multiplicar el número de reacciones y aumentar, al menos en 
teoría, la energía de la batería.

En este contexto, se destaca que las principales reservas de litio en 
el mundo se encuentran en zonas de salares, es decir las regiones que 
hace decenas de miles de años fueron cubiertas por océanos, y con la 
formación geológica de los continentes, se secaron y  formaron gran-
des desiertos de sal. El litio se disuelve por debajo de la corteza espesa, 
una capa impregnada con una solución de sal. El hecho de que el litio 
es un mineral que se concentra en la región de los salares hace que 
países como bolivia con el Salar de Uyuni, Chile con el Salar de ataca-
ma, y argentina con el Salar del Hombre Muerto se coloquen entre los 
mayores tenedores mundiales de reservas de este recurso, que forman 
el llamado “triángulo del litio”, que presenta aproximadamente el 92% 
de las reservas mundiales en 2009 (Viana; barros; Calixtre, 2011: 219).

Dado el reciente descubrimiento de grandes yacimientos de litio 
en bolivia, cuyas reservas probadas se incrementó en aproximada-
mente 100 millones de toneladas, las reservas mundiales se han multi-
plicado por diez y bolivia se convirtió en la mayor reserva del mundo. 
Esto significa que casi todas las reservas de litio del planeta se encuen-
tran en el continente suramericano (bruckmann, 2011: 249).

aunque bolivia tenga grandes reservas de litio, cantidades im-
portantes de metales están disponibles en otros lugares. además de 
los grandes depósitos de solución salina en los andes y en la China 
continental, el litio también se puede encontrar en una roca llamada 
pegmatita. además, los gastos de funcionamiento del litio boliviano 
son más altos, por lo que “la producción de litio en bolivia sea más 
cara que en Chile y argentina porque, en el salar de Uyuni, está mez-
clado con otros varios minerales, especialmente con potasio, boro y 
magnesio” (Strobele-Gregor, 2013: 76).
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Debido a la deficiente infraestructura en bolivia, además de las 
impurezas que se encuentran en el Salar, el costo de extracción de 
litio será significativamente mayor que en otros países, creando in-
certidumbre sobre el proyecto de industrialización del litio en bolivia 
que se puso de relieve por algunos estudiosos como “dudas sobre la 
capacidad técnica nacional necesaria y sobre la existencia de suficien-
tes científicos y expertos de peso y con experiencia en la producción 
de baterías; advertencias sobre los efectos de la alta contaminación 
ambiental; observaciones sobre los costos y el desarrollo de la tecno-
logía necesaria para tal programa sin cooperación internacional” y 
además “la insuficiente cantidad y calidad de infraestructuras, sobre 
todo camineras y eléctricas; la crónica inestabilidad política del país, 
considerada como un importante factor obstaculizador; y un escepti-
cismo general —a escala global— acerca del desarrollo y la difusión 
en masa de los vehículos eléctricos” (Strobele-Gregor, 2013: 79-80).

En el contexto interno de la región, sus vecinos no comparten 
la idea de la independencia económica y la integración regional que 
priorice las naciones que poseen esos recursos en una de las regiones 
más pobres del mundo. llegan así a socavar las oportunidades para 
el desarrollo sostenible de bolivia en la región, ofreciendo grandes 
cantidades de litio a los extranjeros a un costo mucho más bajo que 
los mineros bolivianos, ya que la base del modelo de exploración de 
mineral que existe en Chile y argentina sigue los viejos patrones ya 
conocidos del capitalismo, en el cual las ganancias se acumulan en las 
manos de los accionistas, mientras que la región explorada se degrada 
y no se desarrolla, haciendo que sus trabajadores vivan en la pobreza 
absoluta (Wright, 2010).

Este hecho ha sido revocado por el gobierno boliviano, que fo-
menta las asociaciones con los gobiernos latinoamericanos alineados 
e intensifica las inversiones estatales en infraestructura, investigación 
y desarrollo para comercializar el litio en un esfuerzo para tratar de 
explotar su procesamiento en su propio territorio y en beneficio de su 
población.

En resumen, el gobierno boliviano ordenó recientemente la 
construcción de una planta para la producción de litio en el Salar 
de Uyuni, ubicado en el Departamento de Potosí y el departamento 
de Oruro en el sudoeste de bolivia. En la primera etapa se espera 
producir de 40 a 60 toneladas métricas por año de cloruro de litio; 
en una segunda fase de hidróxido de litio y producir en una tercera 
fase el litio metálico, que es la materia prima para la fabricación de 
baterías recargables. El gobierno boliviano es responsable directo de 
la gestión de la explotación y producción de este mineral, que incluye 
la investigación científica en colaboración con diversas instituciones 
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en el mundo. Para ser declarado por la Constitución como un recur-
so natural estratégico, el Estado se reserva el derecho inalienable de 
este mineral. En 2011, bolivia firmó un acuerdo con Venezuela que 
establece, entre otros acuerdos, la cooperación entre los dos países 
para la producción de litio, lo que demuestra la preocupación del 
gobierno boliviano para acelerar la gestión económica del mineral 
(bruckmann, 2011: 249).

la lucha global por el litio, debido al crecimiento repentino y 
sostenido de la demanda como consecuencia de la innovación tec-
nológica en la producción de baterías recargables cambiará el eje de 
la geopolítica energética mundial colocando a américa latina en el 
centro del debate, con la creación de posibles nuevas tensiones geopo-
líticas en la región andina y del subcontinente.

eL NiOBiO
El niobio es un metal altamente estratégico y de alto valor comercial, 
considerado fundamental para la industria de alta tecnología —así 
como para la sostenibilidad, en el que el hierro-niobio puede ayudar 
a producir estructuras más ligeras y vehículos que consuman menos 
energía y combustible— y uno de los metales más resistentes a la co-
rrosión y a temperaturas extremas.

brasil posee las mayores reservas mundiales de niobio, es tam-
bién el mayor productor de la sustancia, lo que representa más del 
90% del total mundial. las reservas explotables de niobio en brasil 
están en los estados de Minas Gerais, amazonas, Goiás, rondônia y 
Paraíba, con Minas Gerais y Goiás como los principales producto-
res de este metal. Sólo araxa está explotando los depósitos con un 
estimado de más de 200 años de durabilidad, teniendo en cuenta la 
demanda actual.

la Compañía brasileira de Metalurgia y Minería (CbMM) es una 
de las empresas nacionales, y la industria más grande del mundo que 
extrae, procesa, fabrica y comercializa productos basados   en niobio 
en 15 etapas de los procesos de producción que dependen de la tecno-
logía propia desarrollada en su totalidad por ella en brasil. Desde los 
años setenta, no hay comercialización de mineral crudo o niobio con-
centrado en los mercados nacionales o extranjeros. El metal se vende 
principalmente en la forma de aleación de hierro-niobio obtenido a 
partir de diversas etapas de procesamiento.

las aplicaciones van desde aceros micro aleados de niobio con 
aplicaciones en ingeniería civil, ingeniería mecánica, aeroespacial, 
marina, automóvil, tuberías de transmisión de gas a alta presión en 
la producción de aleaciones superconductoras de niobio-titanio, así 
como en la industria manufacturera para los magnetos de escáneres 
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de resonancia magnética y la aplicación de la cerámica en productos 
electrónicos y lentes para cámaras.

Sin embargo en cuanto a la aplicabilidad del niobio, la Facul-
tad de ingeniería en alimentos de la Universidad Estatal de Campinas 
(UniCaMP) ha desarrollado un nuevo tipo de azúcar que no engorda, 
no causa caries y puede ser utilizado por los diabéticos. los azúcares 
de FOS (acrónimo de fruto sacáridos) no engordan porque sus molé-
culas son demasiado grandes para ser rotas por el cuerpo. Debido a su 
tamaño, los FOS también pueden no ser metabolizados por microor-
ganismos que se alojan en la boca que causan caries y placa dental. 
la metodología desarrollada en la UniCaMP emplea una aleación de 
niobio y grafito para inmovilizar la enzima que produzca azúcar, don-
de varios productos con FOS pueden ser procesados.

aún así, el proyecto iTEr —reactor Experimental Termonuclear 
internacional— un reactor termonuclear experimental se encuentra 
en construcción en la localidad francesa de Cadarache y estará en 
funcionamiento en pocos años, con siete participantes: los Estados 
Unidos, la Unión Europea, india, Japón, China, rusia y Corea del Sur. 
El reactor es una cámara de acero de gran tamaño en forma de neu-
mático donde se utilizan campos magnéticos para tratar de hacer que 
el gas hidrógeno alcance una temperatura de más de 100 millones de 
grados centígrados para conducir el proceso de la fusión nuclear en el 
interior del reactor. Este proyecto multinacional de energía a través de 
la fusión nuclear requiere el uso de niobio, lo que tornaría necesaria la 
participación de brasil, debido a sus reservas.

Una vez que esta técnica de la fusión nuclear sea dominada, mu-
chos expertos creen que el niobio será el elemento fundamental de la 
nueva generación de energía a gran escala. Por lo tanto, las plantas de 
energía termonuclear son más limpias y seguras que la nuclear —ya 
que a diferencia de las actuales centrales nucleares, los reactores ter-
monucleares no producen desechos radiactivos nocivos y liberan so-
lamente el helio, un gas inofensivo e inerte—, así como la generación 
de energía barata y abundante, podría proporcionar un nuevo modelo 
de generación de energía, que requieren miles de toneladas de niobio, 
es decir el niobio brasileño, para que resulte viable a escala global.

En 2010, un documento secreto del Departamento de Estado de 
EE.UU. —filtrado por Wikileaks— incluyó el niobio brasileño en la 
lista de lugares donde los recursos y la infraestructura se consideran 
estratégicos y esenciales para los EE.UU. En 2011, un grupo de em-
presas asiáticas han adquirido participación del 30% en el CbMM 
por US$ 4.000 millones. Son algunos de los nuevos accionistas de 
CbMM la japonesa nippon Steel y JFE Steel, la surcoreana Posco y 
las chinas baosteel, anshan, Shougang y Tisco. luego, hay un esce-
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nario en el que grandes multinacionales han visto el gran potencial 
de niobio que engendra una lucha continua por el control y el acceso 
a este recurso.

Una vez que dicha ventaja competitiva sobre el niobio despierta 
la codicia y la preocupación por los principales productores de acero 
y de las principales potencias económicas, que suelen incluir niobio 
en las listas de suministro de metales amenazados o críticos, el país 
pierde muchos recursos al no controlar el precio de los productos, 
ya que los que consumen niobio son empresas transnacionales muy 
especializadas que están presionando para tener un producto que ne-
cesitan a un precio asequible. la posibilidad de que en algunos casos 
existe incluso la nacionalización de la producción es defendido por 
los críticos del actual modelo de explotación de niobio, en el que la 
nacionalización de las compañías incurre en el aumento de la pro-
ducción, la incorporación de la tecnología a través de la capacidad de 
la industria brasileña para transferir la producción de factores de la 
tecnología que contienen niobio manufacturados, proporcionando un 
aumento en el valor agregado de los bienes que eleven la calidad del 
empleo y el ingreso nacional.

El hecho de que tiene casi el “monopolio” de la oferta global aún 
no se ha traducido en una política específica para el niobio en brasil 
o el programa centrado en el desarrollo de una cadena industrial que 
tiene como objetivo agregar valor a este recurso que prácticamente 
sólo el país ofrece, tanto que el Gobierno no tiene un enfoque espe-
cífico para el niobio en los debates sobre el nuevo marco regulatorio 
para la minería.

la soberanía de niobio es esencial para una soberanía de brasil 
y el continente latinoamericano, con inversiones concomitantes en 
la investigación y el desarrollo nacional y regional para la aplicación 
práctica de este recurso estratégico, donde brasil debe tener una es-
trategia bien definida para hacer frente a un recurso mineral clave 
para las industrias de alta tecnología y para la producción de energía 
limpia, lo que llevaría al desarrollo industrial propio del país y de la 
región en su conjunto.

eL AGuA
Uno puede entender la geopolítica del agua como una rama de es-
tudio que orienta la política estatal sobre el uso de las aguas de los 
ríos, lagos y océanos, con el objetivo de desarrollar programas que 
fomenten la creación de leyes y tratados de integración y coopera-
ción en materia de importancia de preservar los recursos acuíferos, 
incluyendo posibles conflictos y disputas internacionales por el con-
trol del agua.



El AlBA-TCP: origEn y fruTo dEl nuEvo rEgionAlismo lATinoAmEriCAno y CAriBEño

306

la calidad del agua dulce, potable y de calidad se distribuye bas-
tante desigualmente. la demanda de consumo de agua tenderá a au-
mentar en los próximos años, así como su disputa, ya que la oferta 
es limitada en la mayoría de los casos. algunos estudiosos señalan 
varias razones que pueden presentarse en diferentes países, como que 
el aumento de la tasa de consumo supera la tasa de crecimiento de la 
población en muchos países desarrollados; la expansión de la pobla-
ción en las grandes aglomeraciones demográficas por encima de la 
capacidad de oferta; la ausencia de obras de infraestructura, lo que 
afecta a su distribución y la calidad en las zonas donde el recurso es 
abundante; las bajas tasas de reemplazo naturales en los países donde 
hay escasez de precipitaciones; los residuos y la contaminación; per-
sonal técnico, plantas de tratamiento, reciclaje y los mecanismos de 
construcción que impidan que los residuos contaminen los acuíferos; 
y el calentamiento global. En este sentido, el agua se ha convertido en 
una cuestión de seguridad y defensa del Estado y, con ello, debe apa-
recer en la planificación estratégica.

las posibilidades de conflicto en la gestión de estos recursos son 
bastante altas. Esta geopolítica de la escasez de agua puede conducir 
rápidamente a una profundización que termine en graves conflictos 
interestatales. los protagonistas de esta diferencia ya no son locales 
y los actores políticos son globales. Estos jugadores operan en todo 
el mundo, realizando la articulación de los intereses de los directo-
res técnicos, asignándoles la tarea de mejorar la eficiencia del uso del 
agua y los empresarios interesados   en el proceso de privatización de 
este recurso natural. El argumento central es que la base ideológica de 
este proceso sostiene que una vez que el agua es un recurso escaso, es 
esencial una gestión eficiente. Por lo tanto, se concluye que la mejor 
manera de asegurar esta eficiencia es a través de una política de pre-
cios adecuada y un proceso de privatización.

Dos puntos de vista opuestos están en estado de choque en 
la competencia por el agua. El primero, basado en la lógica de la 
mercantilización del agua, quiere hacer de este recurso una mer-
cancía sujeta a una política de precios cada vez más dominada 
por el proceso financiero y del mercado de futuros. la otra visión 
se reafirma en la consideración del agua como un derecho huma-
no inalienable, defendido por una amplia gama de movimientos 
sociales, activistas e intelectuales articulados en un movimiento 
global por la defensa del agua, que propone la creación de espa-
cios democráticos y transparentes para la discusión de este tema 
(bruckmann, 2011: 212).

la disputa sobre la propiedad y el control del agua en el planeta 
adquiere dimensiones que van más allá de los intereses mercantilis-
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tas de las empresas transnacionales, lo que plantea un elemento fun-
damental en la geopolítica mundial. las devastadoras consecuencias 
que la degradación ambiental están causando y la gravedad de la si-
tuación global que tiende a profundizar ha puesto en tela de juicio el 
concepto mismo de desarrollo y de civilización. En 2000, bolivia fue 
escenario de un intenso conflicto conocido como la Guerra del agua, 
iniciado por la privatización del agua en Cochabamba.

Parece, por tanto, que los gobiernos latinoamericanos deben 
avanzar en el reconocimiento del agua como un derecho inalienable 
de todos los ciudadanos, la afirmación de su soberanía en la gestión 
de los recursos públicos. la Constitución del Estado Plurinacional de 
bolivia es un ejemplo a seguir, toda vez que establece en su artícu-
lo 371 que “el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la 
vida, en el marco de la soberanía del pueblo […] el Estado promoverá 
el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, com-
plementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad” 
(bruckmann, 2012: 9-10).

Para una mejor comprensión del papel geopolítico del agua en el 
mundo se necesita una comprensión técnica de los sistemas de agua 
y su impacto en los ecosistemas de hoy. El estudio hidrológico de los 
ciclos globales del agua han demostrado que el 99% del agua dulce 
del planeta se halla en los acuíferos de agua dulce. Estas aguas son 
sistemas dinámicos y desarrollan su propio reemplazo que depende 
esencialmente de las lluvias. Parte de este flujo se infiltra en las rocas 
y depósitos subyacentes debajo de la superficie en lo que llamamos 
acuíferos.

los acuíferos y agua subterránea que se forman son parte de un 
ciclo hidrológico cuyo funcionamiento determina una compleja inte-
rrelación con el medio ambiente. En la naturaleza, el agua subterrá-
nea es un elemento clave para muchos procesos geológicos e hidroquí-
micos. la identificación de los acuíferos es un requisito básico para 
cualquier política de sostenibilidad y gestión de los recursos hídricos 
que permiten al sistema seguir funcionando y es esencial para un aná-
lisis geopolítico que busca evidenciar los elementos estratégicos en la 
disputa por el control y la propiedad de las aguas.

los acuíferos reciben lluvia de reemplazo y así son en su mayoría 
renovables. Según el tamaño y las condiciones climáticas de la ubica-
ción de los acuíferos, el período de renovación es entre días y semanas 
—en las rocas kársticas— o entre años y miles de años en el caso de las 
grandes cuencas sedimentarias (bruckmann, 2011: 215).

Por lo tanto, es evidente que la región de mayor reemplazo de 
agua en el mundo es américa latina, donde en casi todas las regiones 
se registran niveles muy altos de capacidad de reserva de las aguas 
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superficiales y subterráneas, que son los principales sistemas de abas-
tecimiento de acuíferos de la región.

Otro aspecto estratégico a considerar en la geopolítica mundial 
del agua es el nivel de extracción de este recurso en cada región, lo 
que supone una visión general de agotamiento de los sistemas de ríos 
y mantos acuíferos. Una vez más, en términos absolutos, américa la-
tina es el continente de extracción más baja, con unos 25 km³ al año 
(bruckmann, 2011: 222).

la región latinoamericana tiene tres acuíferos principales: la cuen-
ca del amazonas, la cuenca del Maranhão y el Sistema acuífero Guara-
ní. Este último es uno de los más grandes depósitos de agua dulce del 
planeta. Este acuífero ocupa una superficie total de aproximadamente 
un millón de kilómetros cuadrados repartidos en cuatro países del Cono 
Sur: argentina, brasil, Paraguay y Uruguay. Una de las características 
más importantes de este sistema acuífero es su gran capacidad de re-
novación, debido a la lluvia y la infiltración a través de los ríos, arroyos 
y lagos. Se estima que su capacidad de recarga de agua es aproximada-
mente de 166 km³ al año y tiene una reserva total de agua de 45.000 km³.

a partir de estos datos, puede calcularse que américa latina po-
dría aumentar su consumo anual de agua unas cinco veces (25 a 150 
km³) y todavía tirando sólo el agua que se renueva anualmente, sin 
afectar el nivel freático de este sistema acuífero único. El volumen 
de sustitución de este acuífero es equivalente al consumo anual de 
EE.UU. (150 km³) y casi una cuarta parte del volumen total extraído 
en el mundo (600-800 km³) (bruckmann, 2011: 225).

El acuífero del amazonas ocupa una superficie total de 3,95 mi-
llones de kilómetros cuadrados de la selva amazónica, que cubre bo-
livia, brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Estudios recientes 
indican que las reservas del acuífero alter do Chão —que forma parte 
del sistema acuífero amazonas, ubicado en los estados de amazonas 
y Pará, brasil— llegan a 86.000 km³ de agua dulce, con lo que se con-
vertiría en la mayor reserva del planeta, con casi el doble del volumen 
de reservas del acuífero Guaraní (bruckmann, 2011: 226). Estos datos 
indican que la región tiene una gran reserva de agua subterránea y de 
una red de área amplia que incluye la cuenca del amazonas, el río de 
mayor longitud y flujo del mundo.

El volumen de las reservas de estos acuíferos y la capacidad de 
reemplazo de estos sistemas de agua convierte a américa latina en 
la mayor reserva de agua dulce del planeta. Por lo tanto, el control 
del agua en la región es el control de una de las principales fuentes 
renovables de agua dulce en el planeta, un enorme potencial para la 
energía hidroeléctrica, el control de los sistemas ecológicos de la más 
alta concentración de biodiversidad en el mundo.
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Urge concebir una estrategia latinoamericana para la gestión de 
los recursos hídricos con objetivos comunes de los países de la región 
para la descontaminación y la conservación de las cuencas hidrográ-
ficas y de las reservas de aguas subterráneas, ya que los intereses en 
disputa se hacen cada vez más presentes. los EE.UU. necesitan garan-
tizar un suministro adecuado de agua dulce, en el que el nivel de con-
sumo está pronto a agotar sus reservas de agua subterránea. En este 
escenario, américa latina es la mejor opción para sus suministros.

En cuanto a la geopolítica del agua, el continente debe prepararse 
para enfrentar las estrategias multidimensionales de la apropiación 
y el control del agua que tiene y los ecosistemas que dependen de 
ella, ya que los países considerados con reservas de agua no estarían 
a salvo de expediciones destinadas a la internacionalización de sus re-
cursos, que serían declarados como “bien colectivo de la humanidad”. 
los grandes centros de poder mundial realizan un nuevo mapa geopo-
lítico de la demarcación de las zonas de conflicto potencial con el agua 
en el papel central; grandes potencias comienzan a posicionarse en el 
tablero geopolítico mundial en el cual el agua —así como la energía— 
son de vital importancia, visualizados como un asunto de seguridad 
estratégica. El continente latinoamericano cuenta con la mayor reser-
va de agua dulce del mundo y se encuentra en una posición delicada, 
donde la posibilidad de intereses extranjeros puede influir en el terri-
torio si no se emprenden políticas soberanas.

BALANCeS y PeRSPeCtiVAS
En el contexto de américa latina, si se propone la región a la altu-
ra de una nueva posición de liderazgo a nivel mundial —además de 
ser un posible factor de desestabilización del núcleo central del siste-
ma— en algún momento tendrá que cambiar los arreglos geopolíticos 
e institucionales que se definen y fueron aplicados anteriormente por 
las potencias que están ahora o han sido dominantes en el sistema 
mundial; debe descubrir la forma de proyectar su poder y liderazgo 
sin seguir a las grandes potencias tradicionales, fuera de sus fronteras 
militares y del patrón de imposición ideológica violenta, mediante la 
introducción de una nueva alternativa en las relaciones internaciona-
les basadas en nuevos valores de una integración económica regional 
con la ayuda mutua, el bienestar social, la solidaridad, la complemen-
tariedad y la cooperación genuina.

Por lo tanto, los países de américa latina deben organizar la 
transición en dos ámbitos simultáneos, nacionales y regionales. a ni-
vel nacional, es necesario desmantelar el poder de las transnacionales 
articulado orgánicamente con el poder económico local, la oligarquía 
tradicional y la burguesía moderna o especulativa. a nivel regional, la 
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inversión de la subordinación a los grandes centros de poder mundia-
les por medio de la integración delegando una mayor representación 
en la política regional a sus propios jugadores.

Sin embargo, en un análisis general e integral, no se pueden pa-
sar por alto los grandes centros de poder nacional e internacional que 
buscan frenar este tipo de movimientos en la región, ya que van en 
contra de su esencia capitalista. Por lo tanto, se debe considerar que 
los aspectos ideológicos, políticos y económicos contrastantes gene-
ran un conflicto de intereses en la región —que impregnan debates 
académicos e institucionales— incluyendo ser influenciados por los 
medios dominantes de la comunicación en el continente. así, el con-
trol de los medios de comunicación es fundamental para el campo 
de la clase hegemónica global, ya que estos medios de comunicación 
son los formuladores ideológicos que sirven para el desarrollo de los 
conceptos de su visión del mundo. De allí la razón para que la demo-
cratización de los medios de comunicación sea una prioridad, tanto 
en el contexto latinoamericano como mundial.

En un resumen del balance que se ha explicado hasta ahora en 
este trabajo, algunos factores adicionales se deben tomar en cuenta 
—aunque muchos otros temas geopolíticos no se abordan en este tra-
bajo, como el atlántico Sur, la política y la estrategia de ordenación 
del territorio, y que son igualmente importantes—, entre ellos uno de 
los más famosos dilemas geopolíticos de la región: la amazonía.

En el contexto específico de la Pan-amazonía, Meira Mattos 
(Freitas, 2004: 63-86) indica que hay una necesidad de responder 
a los estímulos continentales con una estrategia integradora del 
entorno privilegiado con el uso de tecnologías modernas para la 
recuperación y optimización de los múltiples recursos existentes 
y la integración gradual de los intereses regionales entre los Esta-
dos ribereños. Desde la perspectiva de Therezinha Castro (Freitas, 
2004: 87-112), la región amazónica —dotada con una cantidad de 
recursos naturales aún desconocido en su totalidad— asume una 
triple disposición de valoración dentro de los países, regionales e 
internacionales, en los que habría que formular la posible creación 
de un centro económico común que actúe como causa y efecto de la 
posible armonía general de la soberanía para que un sistema eficaz 
de integración y mejora de la política de la zona geopolítica se basen 
en el determinismo del medio natural, al que debe contrarrestar una 
clara voluntad política y las técnicas humanas apropiadas bajo el 
precepto de “integrar para no dar”, a partir de una serie de directri-
ces internas y geoestratégicas externas.

En la actualidad, la lucha política, económica e ideológica en 
américa latina se ubica entre los Estados Unidos —como el mayor 
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poder económico, político, militar, de los medios tecnológicos y cul-
turales del mundo—, y la creciente presencia de China —como centro 
articulador y periferizador de la economía mundial, debido al dina-
mismo y al tamaño de su mercado interno— con su participación para 
asegurar el acceso a los recursos naturales, el suministro de alimentos 
y sus exportaciones de manufacturas y, para ello, tratará de seducir a 
los países de américa latina con las propuestas de acuerdos de libre 
comercio; y las políticas de los países de américa latina que aún tie-
nen aspiraciones soberanas y de desarrollo progresivo cuyo objetivo 
es lograr altos niveles de desarrollo social y que, para lograr estos ob-
jetivos, la acción del Estado y de la comunidad organizada es esencial 
e indispensable. Sumado a este hecho tenemos las relaciones Sur-Sur, 
cambios en las relaciones internacionales y comerciales con los Es-
tados Unidos y Europa, así como la apertura de nuevas ventanas de 
oportunidad.

Por lo tanto, los países de la región deben tener en cuenta varias 
cuestiones en los próximos años que ameritan ser agregados a los ejes 
geopolíticos estratégicos, como una mayor comprensión de los ecosis-
temas y la predicción de sus cambios para asegurar su futuro econó-
mico y ambiental; verificación de la variabilidad y el cambio climático, 
el registro y la evaluación de sus consecuencias, la creación de bases 
científicas para garantizar la seguridad y el suministro de los recursos 
naturales, la salud ambiental, la vitalidad económica y la gestión del 
territorio, el desarrollo de un censo cuantificador del agua a fines de 
predecir y asegurar el agua dulce para el futuro de américa latina, la 
intensificación de la investigación biogenética y el estudio de los eco-
sistemas con una alta concentración de biodiversidad, que es la base 
material para la mayor parte de las nuevas ciencias relacionadas con 
la investigación genética en el próximo ciclo de la tecnología.

a partir de este análisis, el sistema internacional guiado por los 
principios de entidades soberanas se puede entender de forma es-
quemática en el contexto latinoamericano de un interés regional en 
conjunto complementario y autónomo, donde no se puede aceptar 
la imposición de las políticas neoliberales de los países de la región 
con desguace de la actividad industrial y su transformación en meros 
almacenes comerciales, verdaderos talleres gratuitos de las grandes 
potencias, el desempleo que genera el aplanamiento de los salarios, el 
crecimiento exagerado de la economía informal y la falta absoluta de 
perspectivas en el mercado de trabajo, así como no pueden aceptar la 
pura y simple destrucción del concepto de Estado-nación soberano, 
con el establecimiento de la soberanía limitada en áreas de interés 
para el Primer Mundo, donde se considerarían a la amazonía y sus 
recursos naturales como Patrimonio de la Humanidad.
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incluso en el contexto de la integración regional en el sistema 
internacional debería tratar de revertir la imposición del apartheid 
tecnológico, lo que restringe su acceso a tecnologías avanzadas con 
el pretexto de prevenir la propagación de la tecnología capaz de uso 
militar, lo que significa la imposibilidad de un desarrollo científico-
tecnológico autónomo, así como modificar el contexto de la devalua-
ción y el desguace de las Fuerzas armadas.

la expansión de las empresas multinacionales, transnacionales y 
globales producen crecientes desequilibrios que conducen a un des-
membramiento de la economía mundial. El mismo capitalismo que 
es capaz de producir fuerzas colosales de la creación y la innovación 
tiene que destruir lo que produce de manera espectacular y la base na-
tural sobre la que se produce a sí misma para garantizar el proceso de 
acumulación, en un proceso de destrucción creativa de Schumpeter o 
de obsolescencia planeada, que explica la naturaleza de la transforma-
ción económica en curso del capitalismo.

la forma en que se dirige esta relación es una cuestión estratégica 
para la civilización humana planetaria y las naciones que la confir-
man. Ciertamente, se trata de una confrontación entre dos modelos 
de desarrollo: una basada en la planificación y el uso sostenible de 
los recursos naturales, orientados a satisfacer las necesidades de la 
mayoría de los actores sociales; el otro basado en la explotación y la 
expropiación violenta y militarizada de estos recursos.

la geopolítica mundial y la competencia global por minerales es-
tratégicos dirigirán los movimientos de los principales consumidores 
de minerales para las principales reservas del planeta. la estrategia 
articulada y compleja de los poderes hegemónicos incluye un derroca-
miento de las barreras políticas y económicas con el fin de permitir el 
acceso a largo plazo a estos recursos, esenciales para la nueva frontera 
científico-tecnológica.

Por lo tanto, las perspectivas para américa latina serían el au-
mento de la capacidad de la región para recuperar la soberanía sobre 
sus recursos naturales, minerales estratégicos, las reservas de petróleo 
y gas, de agua dulce, la biodiversidad, los ecosistemas y los bosques, 
siendo esencial realizar el estudio de los recursos naturales de un pun-
to estratégico y geopolítico. Esta soberanía adquiere un significado 
más profundo cuando se convierte en la soberanía política y econó-
mica, e incluso con respecto a su visión de futuro y de modelos de 
desarrollo, que deben tener en cuenta la relación entre los minerales 
estratégicos y el desarrollo de industrias de alta tecnología tales como 
la industria aeroespacial y satelital, la producción de nuevos mate-
riales, la nanotecnología. Es interesante notar, sobre todo, el impacto 
de la nueva ola tecnológica que comenzó en la década de 1980 en 
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américa latina. Esto permitirá observar con mayor claridad los retos 
científicos y tecnológicos de la región en el marco de proyectos de 
desarrollo estratégico.

El estudio de la conducta de consumo de minerales estratégi-
cos en cada ciclo tecnológico en relación con los ciclos económicos 
e industriales sería una evaluación más completa de las tendencias 
en el consumo de minerales en la economía mundial. Parece incluso 
que la región está en condiciones de participar en la formación del 
precio internacional de los minerales, por ejemplo de una política de 
carteles de productores con la finalidad de recuperar la gestión de la 
producción orientada a las reservas, la fabricación y el comercio de 
los recursos, que significaría una afirmación política de recuperación 
de la soberanía y de los objetivos regionales. la importancia de este 
análisis para el desarrollo del pensamiento estratégico y las políticas 
económicas y científico-tecnológicas es crucial.

Esto requiere la creación de un importante centro de investiga-
ción científica y tecnológica de estos minerales. Su gestión económica 
requiere el desarrollo de equipos de investigación multidisciplinaria, 
cuyo campo de estudio debe ir desde la exploración geológica de la 
extracción con un menor impacto ambiental hasta las investigaciones 
científicas para el desarrollo de tecnología de punta para la produc-
ción de estas materias primas derivadas. El alcance de este proyecto 
sólo puede ser desarrollado como parte de una política regional, cen-
trándose en la especificidad de américa latina.

Por lo tanto, el potencial de las inversiones en ciencia, tecnología 
e innovación debe ser considerado política fundamental del Estado, 
así como la integración de la agenda económica, con el potencial para 
agregar valor a los bienes y servicios producidos en el país. Existen 
ejemplos concretos presentes en américa latina y deben ser alen-
tados, como la creación de Yachay —la ciudad del conocimiento en 
Ecuador, que proyecta realizar la innovación tecnológica y el conoci-
miento intensivo de los negocios, que busca promover la investigación 
científica, la generación y difusión del conocimiento para resolver ne-
cesidades en un ambiente interdisciplinario, con el objetivo de ser una 
institución líder a nivel nacional y regional en la generación de cono-
cimientos, la creación de aplicaciones científicas necesarias en todo el 
mundo para lograr el “buen Vivir”— y Tecnópolis, una de las mayores 
ferias de la Ciencia y la Tecnología en américa latina, con el fin de 
compartir el conocimiento a través de la divulgación, permitiendo a la 
población tomar posesión de los conocimientos, la ciencia y la tecno-
logía a través de espacios interactivos.

la innovación debe ser vista como el resultado de una política de 
valoración de los conocimientos generados en el país y la región, con 
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más recursos para la educación, la investigación y el desarrollo, en los 
que la sostenibilidad del desarrollo en américa latina en el mediano 
y largo plazo está estrechamente vinculada a la capacidad de uso, ge-
neración y transformación del conocimiento en innovación y desarro-
llo tecnológico, la inversión de la vulnerabilidad externa en sectores 
intensivos en tecnología, fomento de la implantación de la continua 
investigación y desarrollo en las empresas, así como la adopción de 
procedimientos que promuevan la sostenibilidad y el desarrollo en 
las industrias que engendre una mayor distribución de los ingresos, 
reduciendo la desigualdad y aumentando la calidad de vida.

En pocas palabras, una alta concentración de las reservas natura-
les/minerales y la biodiversidad se encuentran en américa latina, lo 
que posiblemente será necesario para las nuevas tecnologías de van-
guardia científica basada en la nanotecnología, la biotecnología, las 
fuentes alternativas de energía, las industrias de alta tecnología y la 
producción de nuevos materiales. así, la autonomía soberana de las 
nuevas fuentes de materias primas, en línea con la promoción de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, presentando posibilidades de 
modificación importante en la región a partir de una ruptura con la 
dependencia y la aparición de un nuevo modelo de desarrollo sosteni-
ble para eliminar las disparidades socioeconómicas.

Sin embargo, la existencia de recursos por sí sola no produce el 
desarrollo, y el proceso de integración de américa latina es una de 
las herramientas para la transformación de los recursos potenciales 
de la región. la importancia de los recursos naturales para la integra-
ción latinoamericana, su control y la gestión son vitales para lograr la 
independencia política y económica en la región, que consiste en ele-
mentos que son importantes para la puesta en marcha, la integración 
y la promoción de un nuevo modelo de desarrollo social y la justicia 
económica y social.

En conclusión, se propone una reflexión estratégica de américa 
latina por una geopolítica de la integración, y por una integración 
geopolítica. Se proponen siete ejes para una geopolítica estratégica de 
los recursos naturales en américa latina: a) Planificación y uso soste-
nible; b) Mapeo e inventario; c) Creación de Centro de investigación 
Científico-Tecnológico de los recursos Estratégicos; d) Participación 
en la formación de precios; e) Creación de un instituto latinoameri-
cano de altos Estudios Geopolíticos; f) integración industrializante de 
convergencia productiva, científica, tecnológica y de la innovación; y 
g) Geopolítica de la resistencia.

Originales han de ser nuestras instituciones y nuestros gobier-
nos, como muy bien dijo Simón bolívar. así que las relaciones entre 
vecinos latinoamericanos deben ser mejor entrelazadas, acercándose 
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y alejándose de los centros de poder que sólo desean nuestro fracaso. 
así, como señalan lima y Coutinho (2006: 112), “uno de los efectos 
más relevantes es la superación del síndrome colonial. Uno de los le-
gados más perversos del colonialismo es la preponderancia, aún des-
pués de la independencia formal, de los vínculos verticales con las ex 
metrópolis, en detrimento de los lazos horizontales entre países de 
una misma región”.

En síntesis, parafraseando de nuevo ruy a Mauro Marini, debe 
utilizarse una línea de análisis y acción “para estudiar las formacio-
nes sociales concretas de américa latina, orientar ese estudio en el 
sentido de definir las determinaciones que se encuentran en la base 
de la lucha de clases que allí se desenvuelve y abrir así perspectivas 
más claras a las fuerzas sociales empeñadas en destruir esa formación 
monstruosa que es el capitalismo dependiente: éste es el desafío teóri-
co que se plantea hoy a los marxistas latinoamericanos. la respuesta 
que le brindemos influirá sin duda de manera no despreciable en el 
resultado al que arribarán finalmente los procesos políticos que esta-
mos viviendo” (Marini, 1991).
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ALBA-tCP VeRSuS ALiANzA DeL PACÍFiCO 
eN eL MANeJO De LAS iNVeRSiONeS  

y eL COMeRCiO

uN ANáLiSiS DeSDe LOS PAÍSeS MieMBROS  
De LA COMuNiDAD ANDiNA

LAS OPCiONeS De iNteGRACióN PReSeNteS  
eN AMéRiCA LAtiNA
Podemos decir que américa latina es una región homogénea en cuan-
to a historia e idioma, cuyos países ostentan características que no 
permiten dejar avanzar la integración de sus economías, como el he-
cho de producir los mismos bienes, lo que los convierte en competido-
res y poco complementarios, además de encontrarse una división po-
lítica clara en materia del manejo económico de los países. al referirse 
a la integración latinoamericana, Gudynas comenta que “hay hasta el 
momento avances importantes en pocos campos, como desplazarse 
con el documento de identidad, también en cuestiones culturales, re-
validación de títulos universitarios, es decir en cosas no comerciales. 
Donde hay estancamiento, incluso retroceso, es en la esencia de la 
integración productiva. El comercio dentro de los bloques regionales, 
de la Comunidad andina y el Mercosur, está estancado y es bajísimo. 

* adriana r. Cadena Cancino es doctoranda en la Universidad de artes y Ciencias 
Sociales de Chile. También es Directora Ejecutiva de la Fundación américa Mun-
dial y red de Estudios Estratégicos para la integración Suramericana, localizada 
en Colombia. En la actualidad desarrolla su tesis doctoral “El neoextractivismo y 
las Cadenas de Valor de Minerales Estratégicos en américa del Sur: análisis del 
litio”, bajo la dirección de Maribel aponte García.
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El extractivismo hace comercio hacia fuera del continente, obligando 
a que los países vecinos compitan, lo que afecta la integración” (Gu-
dynas, 2013).

américa latina posee tres criterios coexistentes e interdepen-
dientes: proximidad geográfica, interdependencia económica y homo-
geneidad cultural, elementos que para ruset son los necesarios para 
distinguir una región. Sin embargo, para comprender la variedad de 
regiones y poder diferenciarlas, podríamos adoptar las definiciones 
de neumann y de Hurrel, para quienes las regiones son comunida-
des imaginadas cuyas identidades se ven artificialmente construidas y 
promovidas para un conjunto específico de fines políticos, pues como 
dirían Van langenhove y Costea (2004) “las regiones son construc-
ciones humanas basadas en percepciones influenciadas por factores 
geográficos, históricos, culturales, políticos y económicos” (Cancino 
y  Cháves, 2011: 17) y a sus particularidades las definen sus creadores.

En américa latina, a partir de la creación de la Comisión Econó-
mica para américa latina y el Caribe (CEPal), y dada la política de 
industrialización por Sustitución de importaciones implementada a 
partir de la segunda mitad del siglo pasado, los gobiernos de la región 
han incorporado como principal herramienta de política económica 
y comercial la firma de tratados de integración económica, que de 
acuerdo al modelo económico de su momento han cambiado sus ob-
jetivos y metas.

Estos procesos de integración también conocidos como regiona-
lismos engloban las iniciativas políticas de representantes guberna-
mentales para estrechar la cooperación política y económica entre 
Estados y actores que forman parte de una misma región (lerman, 
2002: 13). También se han identificado cinco variedades de regionalis-
mos: a) integración informal o regionalismo suave que abarca interre-
laciones sociales y económicas sin una gran institucionalización y su 
orientación proviene del mercado; b) conciencia regional e identidad, 
donde lo imperante es el reconocimiento entre similares; c) coope-
ración regional entre Estados, donde los Estados se coordinan para 
enfrentar desafíos externos; d) integración económica que tiene como 
fin eliminar las barreras del intercambio económico entre sus miem-
bros; y e) cohesión regional referente a un sistema social con lazos 
translocales que facilita la creación de normas y reglas comunes per-
mitiendo mayor predictibilidad en el sistema (Hurrel, 1995: 39-45).

El modelo de integración inicial o de regionalismo latinoameri-
cano primario fue tomado de la experiencia europea y en el marco 
del mismo se crearon el Mercado Común Centroamericano en 1959; 
la asociación latinoamericana de libre Comercio (alalC) en 1960, 
que posteriormente se convierte en la asociación latinoamericana de 
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integración alaDi en 1980, con el Tratado de Montevideo; el Pacto 
andino o Grupo andino en 1969; y la Comunidad de Países del Caribe 
CariCOM en 1973. 

En la década del ochenta, debido a la crisis de la deuda regional 
y al desmonte del Estado de bienestar, surge el nuevo regionalismo o 
regionalismo abierto que se centra en el mercado autorregulado, don-
de el Estado se achica, se instauran procesos de apertura económica 
y de capitales, se producen privatizaciones de empresas del Estado, 
se desmantelan las estructuras productivas heredadas y el comercio 
toma un lugar predominante en los diseños de política y de la integra-
ción económica, quedando rezagada la industrialización, por lo que 
se exacerban las posibilidades de alcanzar una integración productiva 
regional. 

Con la introducción del regionalismo abierto se firman los trata-
dos del Mercado Común del Sur MErCOSUr en 1991 y el Tratado de 
libre Comercio de américa del norte (TlCan) en 1994, el Pacto an-
dino se convierte en Comunidad andina en 1996 y el intento de la in-
troducción por parte de Estados Unidos de américa de la negociación 
del Área de libre Comercio de las américas, que si bien no se logró 
llevar a cabo a nivel multilateral, sí se está logrando incorporar bila-
teralmente a través de los Tratados de libre Comercio que hasta hoy 
Estados Unidos ha firmado con Chile en 2003, Perú en 2006, países 
centroamericanos y república Dominicana en 2006, Panamá en 2011 
y Colombia en 2012, además de la más reciente integración llamada 
alianza del Pacífico creada en 2011, que se relaciona directamente 
con este modelo.

Muchas son las críticas que el modelo de regionalismo abierto ha 
recibido dado su excesivo énfasis en los temas comerciales y dejan-
do a un lado la agenda social. así, “la sobredimensión de compromi-
sos comerciales dados en el regionalismo abierto ha configurado un 
regionalismo disperso, que al promover la firma simultánea e indis-
criminada de acuerdos comerciales regionales (acuerdos Sur-Sur) y 
extrarregionales (acuerdos norte-Sur), debilita la cohesión interna de 
los procesos de integración, impidiendo su adecuada profundización 
y sobre todo debilitando los componentes sociales de la integración” 
(Sanahuja, 2008: 20-22).

a partir del año 2000, y dadas las críticas que suscitó en américa 
latina la implementación del modelo abierto de mercado implantado 
a través del Consenso de Washington, muchos países suramericanos 
apoyados en un cambio de posición ideológica de sus gobernantes 
con orientación política de izquierda, crearon una nueva forma de 
regionalismo, denominada “regionalismo postliberal”, que tiene las 
siguientes características: a) el predominio de la agenda política sobre 
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la agenda comercial, en consonancia con las visiones de los gobiernos 
progresistas y de centro-izquierda de la región; b) la recuperación de 
la agenda del desarrollo, desplazando a las políticas del Consenso de 
Washington y distanciándose de las orientaciones del regionalismo 
abierto; c) el retorno de los actores estatales frente al protagonismo 
del sector privado y las fuerzas del mercado dominantes en el modelo 
anterior; d) un mayor énfasis en la “agenda positiva” de la integra-
ción, centrada en la creación de instituciones y la promoción de polí-
ticas comunes, junto con una cooperación más intensa en ámbitos no 
comerciales; e) mayor preocupación por las carencias de integración 
física regional, con el objetivo de mejorar la articulación de merca-
dos nacionales; y f) mayor relevancia dada a las dimensiones sociales 
de la integración y al tratamiento de disparidades y asimetrías intra-
rregionales, interestatales y subnacionales, vinculando la integración 
regional con los objetivos nacionales de reducción de la pobreza y la 
desigualdad” (Cancino y Chávez, 2011: 17).

El modelo postliberal se basa en la premisa de que “la liberaliza-
ción de flujos de inversiones y de comercio no sólo no puede generar 
endógenamente beneficios para el desarrollo, sino que puede reducir 
el espacio para la implementación de políticas nacionales de desarro-
llo y relegar la agenda social (Motta y ríos, 2008: 28).

Es así que bajo este regionalismo postliberal, podemos ubicar la 
creación de la alianza bolivariana para los Pueblos de nuestra amé-
rica, que se ha articulado con la iniciativa boliviana del Tratado de 
Comercio de los Pueblos, en el año 2004 —en adelante alba-TCP— la 
Unión de naciones Suramericanas, UnaSUr, creada en el año 2008 y 
la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños, CElaC, en 
el año 2010, teniendo todos en común prioritariamente una agenda de 
desarrollo. En esta vía, se puede afirmar que el MErCOSUr pertenece 
a este nuevo regionalismo postliberal por cuanto cambió su objetivo 
inicial que era netamente comercial y consideró la aprobación de la 
declaración socio-laboral, la creación del fondo de convergencia, FO-
CEn, así como el grupo de integración productiva, entre otros.

LA CRiSiS De LA COMuNiDAD ANDiNA y eL SuRGiMieNtO  
De LA ALiANzA DeL PACÍFiCO
Como se afirmó anteriormente, son múltiples los procesos de inte-
gración existentes entre los países de américa latina y el Caribe, por 
lo que es necesario definir el concepto de integración económica y 
diferenciarlo del de cooperación, pues a menudo se suelen confundir.

así, por integración económica puede entenderse “la meta desea-
da para un ajuste interno y recíproco de las comunidades nacionales, 
cuya mutua dependencia se ha vuelto más estrecha” (Myrdal, 1956: 



321

Adriana R. Cadena Cancino

21). Para Triffin, Hartog y Schneider, la integración está asociada a 
la idea de “acentuar las relaciones comerciales entre economías que 
coinciden en un mismo mercado mundial” (Vázquez, 2011: 40); mien-
tras que en una esfera más económica, se puede comprender como 
“un proceso y una situación de las actividades económicas. Como 
proceso hace referencia a la abolición de la discriminación entre uni-
dades económicas y como negocio se caracteriza por la ausencia de 
varias formas de discriminación entre economías” (balassa, 1964: 1). 
Tomando la experiencia de los procesos de integración europeos, el 
profesor balassa clasifica la integración por grados: área preferencial, 
área o zona de libre comercio, unión aduanera, comunidad económi-
ca, unión económica y unión económica plena o política.

Por cooperación se puede comprender que se alude a todas las 
formas de colaboración y coordinación entre Estados a nivel econó-
mico y político, sin entrar en un esquema formal de integración (Do-
bson, 1991: 31), pero que buscan superar los conflictos de intereses 
entre unidades nacionales. En este sentido Tokatlian, al referirse al 
concepto de cooperación, pone un énfasis especial en el liderazgo de 
los Estados, pues la define como “un esquema de internacionalización 
de temas de la agenda política dirigida desde el Estado y con el con-
curso de actores sociales, para la producción de proyectos y acuerdos 
selectivos puntuales y realizables de tipo económico y comercial con 
un trasfondo político, entre dos o más partes” (Cancino, Chavez y Ote-
ro, 2009: 19).

los conceptos de integración y cooperación resultan fundamen-
tales al momento de establecer una discusión en el marco de la cons-
trucción de la integración económica y productiva, que requiere un 
liderazgo del Estado y una actuación de actores sociales que llevan a 
cabo proyectos que tengan ganancias económicas pero también mejo-
ramiento de las condiciones sociales.

la Can está definida en los términos de balassa como una Co-
munidad Económica que implica la búsqueda de la libre movilidad 
de bienes y servicios, capitales y personas. Mientras que el alba-TCP, 
“trata de una propuesta de integración que se describe como no capi-
talista, que no está centrada en el comercio y la competencia y que, 
por lo tanto, propone una clara ruptura con el modelo de regionalis-
mo abierto y plantea una integración basada en la complementación, 
la cooperación y la solidaridad” (briceño, 2010: 45). Por su parte, la 
alianza del Pacífico se configura con características propias de regio-
nalismo abierto a través del grado de integración de comunidad eco-
nómica, pues su objetivo principal es el de avanzar progresivamente 
hacia la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales, 
pensando en conquistar el mercado de asia-Pacífico.
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a pesar de las diferencias existentes entre los tres procesos de 
integración anteriormente mencionados, realmente el surgimiento de 
los mismos está estrechamente relacionado en cuanto a la necesidad 
de generar contrapesos frente al alcance de los mismos. 

así, la crisis de la Can surge a raíz de que el presidente Hugo 
Chávez, el 19 de abril de 2006, anunció en los siguientes términos el 
retiro de Venezuela de la Can: “a) las recientes negociaciones y firma 
de los Tratados de libre Comercio por parte de Colombia y Perú con 
los Estados Unidos de norteamérica, han conformado un nuevo cuer-
po legal que pretende asimilar la normativa de los TlC a la Comuni-
dad andina, cambiando de facto su naturaleza y principios originales; 
b) los TlC privilegian los intereses particulares sobre los intereses de 
los pueblos; c) los TlC propulsan una injusta distribución de la ri-
queza; d) los TlC poseen la misma concepción neoliberal del alCa” 
(Sainz, 2007).

Es comprensible la decisión del gobierno venezolano, puesto que 
fue uno de los más críticos frente a la negociación del alCa, y los TlC 
de tercera generación que negocia EE.UU. tienen la misma figura del 
alCa, pero negociado de manera bilateral. los actuales TlC han sido 
negociados bajo la política de liberalización competitiva que va en 
detrimento de los intereses de los países menos desarrollados, pues 
los EE.UU. pretenden concluir las rondas de Doha de la Organización 
Mundial del Comercio a favor de sus intereses.

algunos de los cambios más críticos que se dieron en la normati-
vidad andina con la firma de los TlC con los EE.UU. fueron en materia 
de protección de derechos de propiedad industrial (Decisión 486) y el 
acceso a recursos genéticos, pues los negociadores estadounidenses, 
“no sólo pidieron el patentamiento de plantas, animales, procedimien-
tos diagnósticos y quirúrgicos, sino también los llamados datos de 
prueba y el alargamiento del periodo de patentes por más de 20 años” 
(Toro, 2012). En este sentido, Colombia y Perú entregaron a EE.UU. 
básicamente los derechos de explotación tanto de su biodiversidad 
como de sus conocimientos tradicionales, entre otras concesiones.

Dado el retiro de Venezuela de la Can y el consecuente debilita-
miento de la Comunidad, en 2006 surgió la propuesta de promover un 
mecanismo de cooperación e integración entre los países ribereños 
del Pacífico, promovida por Perú e impulsado por la necesidad de es-
tablecer una nueva estrategia regional.

Pues “la idea de crear un bloque de los países con litoral en el 
Pacífico se limitaba en un principio a la Can, en un intento de atraer 
a Chile y relanzar el bloque” (briceño, 2010: 50), lo cual no produjo 
resultados positivos, pues Chile solo aceptó ser un miembro observa-
dor. bajo esta situación, Perú propuso otras alternativas para procu-
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rar su inserción a mercados extranjeros y consideró al Pacífico como 
un eje articulador por cuanto realizó la propuesta de crear una aso-
ciación del Pacífico latinoameriano cuya meta consistía en promover 
“un conjunto de vínculos comerciales, de cooperación y políticos que 
atravesaran toda la Costa del Pacífico latinoamericano, de México a 
Chile” (García, 2006).

Entre el 29 y 30 de enero de 2007, en la ciudad de Santiago de 
Cali —con la participación de Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú— se discutió y se for-
malizó la creación del Foro sobre la iniciativa de la Cuenca del Pací-
fico latinoamericano cuyo objetivo fue “la facilitación y promoción 
del comercio, la promoción de inversiones, el aprovechamiento de los 
mercados y el mejoramiento de la competitividad, buscando elevar la 
calidad de vida de sus poblaciones” (briceño, 2010: 52). 

a la reunión de Cali la siguieron los encuentros ministeriales 
de lima en el año 2007, en el que acordó una instancia aunque in-
formal, se planteó la concertación y el diálogo político (lo que creó 
una dimensión política del Foro, necesario para contrarrestar la ac-
tuación del alba); Cancún (realizada en abril de 2008); Santiago 
de Chile (realizada en octubre de 2008) en la que el nuevo bloque se 
denominó “Foro del arco del Pacífico latinoamericano”; y Puerto 
Vallarta (en octubre de 2009). Es de destacar que en todas las Cum-
bres mencionadas se reiteraron los objetivos ya propuestos con alto 
sesgo comercial.

El Foro arco del Pacífico latinoamericano, creado bajo la lógica 
del regionalismo abierto, tendría una triple función: a) defender las 
políticas neoliberales; b) ser una respuesta al alba ante su propuesta 
de crear un eje no capitalista; y c) ser una instancia para institucio-
nalizar un espacio regional para negociar con países del asia Pacífico 
(Ídem, 55).

a pesar de los avances del Foro arco del Pacífico, existió un hecho 
esencial y es que el modelo de regionalismo abierto no lo compartían 
todos sus miembros, como el caso de Ecuador que ingresa al alba-
TCP en el año 2009, lo que genera la necesidad de reconfigurar la ini-
ciativa hacia países que implementen el regionalismo abierto y posean 
TlC tanto con los EE.UU. como con Europa, además de buscar la 
convergencia con los acuerdos ya existentes.

En una entrevista realizada al presidente alán García en 2007, 
este manifestó lo siguiente: “no pretendemos ningún liderazgo ni ex-
portación de ideas, sino simplemente tener criterios comunes con los 
países de américa latina que pertenecen al Foro de Cooperación asia 
Pacífico (por sus siglas en inglés aPEC), con los países que tienen TlC 
o están en vías de tenerlo con Estados Unidos y con los países que con-
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fían que la inversión y el comercio son instrumentos esenciales para 
derrotar la pobreza” (Ídem: 57).

Es por las anteriores consideraciones que el 28 de abril de 2011, 
los Jefes de Estado de Chile, Colombia, México y Perú acordaron esta-
blecer la alianza del Pacífico. Para el 4 de diciembre del mismo año en 
Mérida, los mandatarios acordaron suscribir un Tratado Constitutivo 
de la alianza del Pacífico; y el 6 de junio de 2012 en la cuarta cumbre 
en antofagasta se suscribió el acuerdo marco de la alianza del Pací-
fico. Podemos observar algunos avances en la historia de la alianza 
del Pacífico como los siguientes (recabado de la línea de tiempo de la 
alianza del Pacífico, en página oficial):

a. El 24 de agosto de 2012 se suscribió el reglamento general de 
la plataforma de movilidad estudiantil y académica que tiene 
el fin de otorgar hasta cien becas anualmente para estudiantes 
de pregrado y postgrado.

b. En septiembre de 2012 se realizó la apertura de una oficina 
comercial compartida por los cuatro miembros de la alianza.

c. En noviembre de 2013 México suprimió la visa para colombi-
anos y peruanos.

d. En enero de 2013 fue entregada al Gobierno de Colombia la 
sede de la Embajada de la república de Ghana, que será com-
partida por los cuatro países miembros.

e. El 5 de mayo de 2013 entró en funcionamiento la Embajada 
compartida por Colombia y Chile en el reino de Marruecos.

f. El 22 de mayo de 2013 se suscribió el acuerdo para el establec-
imiento del fondo de cooperación de la alianza del Pacífico.

g. los días 19 y 20 de junio de 2013 se realizó la primera macro 
rueda de negocios.

h. Entre el 23 y 24 de agosto de 2013 en el primer encuentro de 
ministros de Finanzas se analizaron temas como intercambio 
de información fiscal y tributaria, asuntos aduaneros, tratami-
ento y restricciones a los capitales, entre otros.

i. El 26 de agosto de 2013 se anunció el cierre de las negocia-
ciones en el componente comercial, liberando aranceles para 
el 92% de los productos de forma inmediata y el restante 8% de 
forma gradual. Este acuerdo también incluye temas de inver-
sión y servicios.

j. En noviembre de 2010, a pesar de no existir aún la alianza del 
Pacífico, nació el mercado integrado latinoamericano (Mila) 
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tras existir un acuerdo entre las bolsas de Valores de Chile, 
Colombia y Perú, que lo convierte en el mercado accionario 
unificado más grande de américa latina con más de 500 com-
pañías en operación (Portafolio, 2010).

Dado que la Corte Constitucional de la república de Colombia de-
claró inconstitucional el acuerdo de la alianza del Pacífico, fue hasta 
diciembre de 2014 que éste pasó a sanción presidencial. En la actua-
lidad, la alianza del Pacífico cuenta además de sus cuatro miembros 
plenos, con treinta países observadores: Marruecos, Portugal, España, 
Francia, bélgica, reino Unido, Países bajos, alemania, Suiza, italia, 
israel, Turquía, Finlandia, india, Singapur, Corea, Japón, China, nue-
va Zelanda, australia, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatema-
la, El Salvador, Ecuador, república Dominicana, Trinidad y Tobago, 
Paraguay, Uruguay, además de dos países candidatos a ser miembros 
plenos como son Costa rica y Panamá.

Mientras tanto, el alba-TCP es una plataforma de integración de 
los países de américa latina y el Caribe que pone énfasis en la solida-
ridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación, conformado 
por Venezuela, Cuba, bolivia, nicaragua, Dominica, antigua y barbu-
da, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Santa lucía, San Cristóbal 
y nieves y Granada. Según consta en sus documentos oficiales, esta 
integración “tiene el propósito histórico fundamental de unir las ca-
pacidades y fortalezas de los países que la integran, en la perspectiva 
de producir las transformaciones estructurales y el sistema de relacio-
nes necesarias para alcanzar el desarrollo integral requerido para la 
continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas”. 
Es, además, una alianza política, económica y social en defensa de 
la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos 
que la conforman.

El alba-TCP no puede verse desde una perspectiva común de 
integración, pues en esta iniciativa la identificación ideológica y la vo-
luntad política de los gobiernos para llevar a cabo proyectos integra-
dores desempeñan un papel fundamental. Este proceso de integración 
tiene su verdadero sustento en la cooperación que a su vez se sustenta 
en el principio de la solidaridad. 

Para comprender la esencia del alba, se hace necesario diferen-
ciar complementación de complementariedad, así “la complementa-
ción puede entenderse como interconexión entre desiguales, tratados 
como iguales, en donde las empresas aportan sus capacidades no en 
función del beneficio social sino a favor de lograr mayor competiti-
vidad en el abastecimiento al mercado ampliado y las exportaciones 
hacia terceros países” (Muñoz y ramírez, 2011: 4-5). Mientras que 
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por complementariedad, en la Declaración de la primera Cumbre Pre-
sidencial Cuba-Venezuela se definió como “el compromiso de identi-
ficar y desarrollar proyectos comunes que permitan la integración y 
sinergias de las capacidades de los países de acuerdo a sus potenciali-
dades e intereses comunes” (Castro, 2010).

Durante esta misma Cumbre de diciembre de 2004 se establecie-
ron convenios comerciales, exención de aranceles, políticas de estí-
mulo a las inversiones tanto estatales como privadas, facilidades en 
el sector transporte de mercancías, se establecieron rangos de precios 
para el comercio del petróleo, transferencia de tecnología en el sector 
energético, financiamiento de proyectos productivos y de infraestruc-
tura, planes en áreas de salud, educación y deporte.

Es así como podemos comprender que en los procesos de integra-
ción tradicionales se les da prelación a los negocios privados, mien-
tras que en el alba se le da prelación a la cooperación, a la búsqueda 
del desarrollo de encadenamientos productivos y sobre todo a la bús-
queda del desarrollo social.

En la segunda Cumbre en abril de 2005 se instituyó la filial de 
PDVSa en Cuba, se inauguró una filial del banco industrial de Vene-
zuela en la Habana y fue aprobada la apertura de una filial del banco 
Exterior de Cuba en Caracas.

En la tercera Cumbre en 2006, además de la adhesión de bolivia, 
se dio la incorporación del Tratado de Comercio de los Pueblos, como 
instrumento de intercambio solidario, en contraposición a los TlC.

En la octava cumbre del alba, el presidente venezolano Hugo 
Chávez consideró imprescindible elaborar un mapa del mundo de las 
mercancías para lograr la complementariedad en el intercambio y en 
la fabricación de productos. En este sentido, son de gran importancia 
los proyectos y empresas grannacionales enfocadas en la producción 
de bienes y servicios. Dichas grannacionales buscan propiciar una 
acumulación orientada hacia el mercado interno y los productores 
nacionales y regionales” (Fernández, 2006: 7-10). Hoy el alba cuen-
ta con grannacionales en las áreas de comercio, ambiente, cultura, 
agroalimentario, telecomunicaciones, transporte, industria, minería 
y energía, entre otras. 

además de los emprendimientos generados en el marco del 
alba hasta ahora nombrados, es preciso mencionar la creación del 
Sistema Unitario de Compensación regional, SUCrE, que es el nom-
bre de la unidad de cuenta común que en el año 2008 adoptó el alba, 
así como la creación del banco del alba y del emprendimiento de 
Petroamérica.

En definitiva, la Can —que resultó muy afectada por la salida de 
Venezuela— llevó a que sus países miembros reorientaran sus estra-
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tegias de integración con los países más próximos ideológicamente y 
se fortaleciera un bloque de integración con tendencia de izquierda 
como es el alba y, por el otro lado, los países con más proximidad al 
modelo de regionalismo abierto crearon la alianza del Pacífico, que 
además de querer ampliar sus mercados hacia asia-Pacífico, tienen 
como objetivo entrar a las negociaciones del Trans Pacific Partnership 
(TPP), que lideran los Estados Unidos, pero para cuyo ingreso se re-
quiere pertenecer a la aPEC, en lo que Colombia se halla muy rezaga-
da frente a sus demás socios.

En los Cuadros 1 y 2 podemos ver las diferencias macroeconó-
micas existentes entre los países miembros de la alianza del Pacífico 
y los del alba-TCP. De la alianza del Pacífico podemos decir que es 
un bloque con algo más de 216 millones de personas y un Producto 
interno bruto o Pib corriente de 2 billones 168 mil millones de dó-
lares, siendo México el país más importante, seguido por Colombia, 
Chile y Perú. 

Cuadro 1  
Variables macroeconómicas países miembros de la Alianza del Pacífico. Año 2014

INDICADORES 
AÑO 2014. 

PAÍSES DE LA 
ALIANZA DEL 

PACÍFICO

IPC 
%

Desem-
pleo % 

Pobla-
ción en 
Millo-
nes

PIB 
precios 

corrientes 
en miles 
de millo-
nes de 

US$

PIB per 
cápita en 

US$

Balanza 
de 

cuenta 
corrien-
te como 
% PIB

Total 
Inver-
sión 

como 
% PIB

Impor-
tación 
de Bs 

y Ss en 
cambio 

%

Exporta-
ción de 
Bs y Ss 
en cam-

bio %

CHILE 4,40 6,63 17,71 264,09 14.911,34 -1,83 22,19 -4,40 1,86

COLOMBIA 3,66 9,30 47,67 400,11 8.394,13 -3,85 24,98 6,53 3,23

MÉXICO 3,89 4,75 119,58 1.295,86 10.836,69 -1,94 21,86 6,78 1,04

PERÚ 3,22 6,00 31,42 208,18 6.625,04 -5,22 27,76 -0,43 -2,14

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Fondo Monetario Internacional.

Todos los países de la alianza como se puede observar en el Cuadro 
1 poseen variables macroeconómicas muy similares, lo que da cuen-
ta de cierta homogeneidad de funcionamiento de sus economías, sin 
desconocer las diferencias del tamaño de la economía mexicana que 
en Pib supera a Colombia en 3,2 veces, a Chile en 4,9 veces y a Perú 
en 6,2 veces.
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Cuadro 2
Variables macroeconómicas países miembros del ALBA-TCP. Año 2014

INDICADORES 
AÑO 2014. 
PAÍSES DEL 
ALB-TCP*

Infla-
ción 
%

Desem-
pleo %

Pobla-
ción en 
Millones

PIB 
precios 
corrien-
tes en 

miles de 
millones 
de US$

PIB per 
cápita en 

US$

Balanza 
de 

cuenta 
corrien-
te como 
% PIB

Total 
Inver-
sión 

como 
% PIB

Impor-
tación 
de Bs 

y Ss en 
cambio 

%

Expor-
tación 
de Bs 

y Ss en 
cambio 

%

ANTIGUA Y 
BARBUDA

1,12 ND 0,09 1,23 13.994,25 -15,27 30,24 1,99 -0,19

BOLIVIA 5,95 6,28 11,25 34,08 3.030,58 2,56 20,77 7,48 1,79

DOMINICA 0,63 ND 0,07 0,51 7.262,68 -16,57 15,89 5,95 5,16

ECUADOR 3,05 5,00 16,03 100,48 6.269,55 -0,82 28,50 2,42 6,73

NICARAGUA 6,28 5,90 6,22 11,84 1.903,90 -11,25 18,99 4,59 1,51

STA. LUCIA 2,13 ND 0,17 1,34 7.916,60 -8,90 30,65 1,75 2,12

ST. VICENTE 1,19 ND 0,11 0,74 6.777,26 -32,70 32,32 10,34 5,44

VENEZUELA 64,2 7,99 30,46 209,23 6.869,56 7,58 19,85 -19,26 0

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Fondo Monetario Internacional. 
* Hace falta la información de Cuba por razones de ausencia de estadísticas disponibles.

El Cuadro 2 nos muestra que los países del alba-TCP poseen una 
población de 64,4 millones de habitantes y un Pib de 359.000 mi-
llones de dólares, según cifras reportadas por el Fondo Monetario 
internacional. Se puede observar que Venezuela es el país más im-
portante del bloque con una economía 169 veces más grande que 
antigua y barbuda, 34 veces que la boliviana, 407 veces que la de 
Dominica, 2 veces que la ecuatoriana, 18 veces que la nicaragüense, 
156 veces que la de Santa lucía y 281 veces que la de San Vicente y 
las Granadinas.

Es preciso resaltar el buen comportamiento de la cuenta corrien-
te boliviana y de la venezolana, quienes mantienen un superávit. Tam-
bién es positivo el comportamiento tanto de bolivia como de Ecuador 
en el mejoramiento de su desempeño económico; sin embargo se debe 
tener precaución con el mal comportamiento de la inflación venezola-
na, pues está desbordada.

así, macroeconómicamente encontramos a una alianza del Pací-
fico más robusta para la atracción de inversión extranjera.



329

Adriana R. Cadena Cancino

MANeJO De LAS iNVeRSiONeS eN COLOMBiA, PeRú, BOLiViA y 
eCuADOR: uN ACeRCAMieNtO hACiA LAS DiFeReNCiAS eN LAS 
POLÍtiCAS ADOPtADAS POR LOS PAÍSeS De LA ALiANzA DeL 
PACÍFiCO y DeL ALBA-tCP
Quizás uno de los elementos que más distancian al regionalismo 
abierto del regionalismo postliberal es la gestión de las inversiones 
extranjeras, pues para el primer caso se procuran procesos de inte-
gración profundos en materia comercial y de inversiones para atraer 
inversionistas extranjeros y de esta forma crear plataformas de ex-
portación y así potenciar los negocios, hacer que la economía crezca 
y mejorar los niveles de empleo. Mientras tanto, para los países con 
modelos de integración postliberal, lo importante son los encadena-
mientos productivos regionales, el crecimiento endógeno y la agenda 
social, por lo que han desmontado paulatinamente las concesiones al 
capital extranjero.

El Cuadro 3 nos muestra la inversión extranjera directa recibida 
en Colombia, Perú, bolivia y Ecuador por sector económico. Del cua-
dro podemos destacar que en todos los casos el sector predilecto para 
los inversionistas extranjeros es el de exploración de petróleo, minas 
y canteras, donde en 2013 Colombia recibió 48%, Perú 27%, Ecuador 
34% y bolivia 70%. Mientras que en los casos de Colombia, Ecuador y 
bolivia el segundo rubro en importancia es el de la industria manufac-
turera, mientras que el de Perú fue el de servicios financieros.

En los años 2012 y 2013 se puede demostrar cómo la economía 
ecuatoriana se está diversificando; pero en términos corrientes, el país 
que más inversión extranjera recibe es Perú, seguido por Colombia.

Cuadro 3 
Inversión extranjera directa total en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Valores 

expresados en millones de dólares y en porcentajes. Por sector económico

SECTOR ALIANZA DEL PACÍFICO ALBA-TCP

COLOMBIA PERÚ ECUADOR BOLIVIA

2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 %

Agricultura, 
caza, silvicul-
tura y pesca

92 1 291 2 210 1 210 1 18 3 25 4 ND ND ND ND

Petróleo y 
explotación 
de minas y 
canteras

7.945 53 7.886 48 5,976 27 6.090 27 225 38 240 34 519 72 678 70
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SECTOR ALIANZA DEL PACÍFICO ALBA-TCP

COLOMBIA PERÚ ECUADOR BOLIVIA

2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 %

Industrias ma-
nufactureras

1.985 13 2.586 16 3,110 14 3.110 14 136 23 134 19 77 11 185 19

Electricidad, 
gas y agua

672 4 395 2 2,618 12 2.753 12 47 8 28 4 75 10 55 6

Construcción 401 3 373 2 334 2 343 2 31 5 69 10 ND ND ND ND

Comercio al 
por mayor y 
al por menor, 
restaurantes y 
hoteles

1.352 9 1.402 9 872 4 880 4 83 14 105 15 ND ND ND ND

Transportes, 
almacena-
miento y 
comunicacio-
nes

1.245 8 1.474 9 4,270 19 4.297 19 4 1 -9 -1 54 7 44 5

Servicios 
financieros y 
empresaria-
les 1/

1.077 7 1.606 10 4,829 22 4.900 22 39 7 113 16 ND ND ND ND

Servicios 
comunales 
sociales y 
personales

349 2 342 2 33 0 33 0 2 0 -2 0 ND ND ND ND

Otras activi-
dades

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 15.118 100 16.355 100 22.251 100 22.615 100 585 100 703 100 725 100 963 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco de la República, Proinversión, Banco Central de Ecuador, SIGADE, ARCH, SHE, 
Superintendencia de Compañías, Banco Central de Bolivia.

a través del Gráfico 1, se puede observar que las reformas de apertura 
económica y de capitales han beneficiado tanto a Colombia como a 
Perú sobre todo a partir del año 2004, pero no así a bolivia y a Ecua-
dor; lo cual nos puede llevar a pensar que las garantías de seguridad 
jurídica que se ofrecen a los inversionistas extranjeros por parte de los 
países de la alianza del Pacífico son más amplias que las ofrecidas por 
los gobiernos de los países del alba-TCP, tema que será tratado en 
profundidad a continuación.
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Gráfico 1 
Inversión directa total recibida por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador a precios corrientes 

en millones de dólares (1970-2012)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UNCTAD.

LeyeS que FAVOReCeN LAS iNVeRSiONeS extRANJeRAS eN LOS PAÍSeS 
De LA ALiANzA DeL PACÍFiCO: COLOMBiA y PeRú
En el caso colombiano, algunos incentivos ofrecidos por el gobierno 
nacional para facilitar la inversión extranjera son: 

a. Por el principio de reciprocidad, el inversionista extranjero re-
cibe el mismo tratamiento que un inversionista local.

b. TlC con distintos países, tales como los Estados Unidos de 
américa, México, Chile, Unión Europea, Canadá, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y EFTa, entre otros.

c. acuerdos vigentes de Promoción y Protección recíproca de 
inversiones (aPPri) o Tratados bilaterales de inversión (Tbi) 
con España, Suiza, Perú, China, india; y suscritos con EFTa, 
Unión Europea, Corea del Sur, reino Unido y Japón.

d. Simplificación de trámites y procedimientos administrativos 
relacionados con inversiones financieras del exterior.

e. Posibilidad de entrada de inversión extranjera en casi todos los 
sectores económicos de Colombia.

f. Creación de los contratos de estabilidad jurídica por medio de 
la ley 963 de 2005.

g. ley 1.004 de 2005, relacionada con zonas francas.
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h. importantes beneficios tributarios en distintos sectores económi-
cos (anDi, 2013: 108).

Colombia sigue los lineamientos de la OCDE en materia de inversio-
nes y ha incluido tanto en los capítulos de inversiones de los TlC 
como de los aPPri y Tbi el régimen de arbitraje de inversión, que 
es un mecanismo ideado para otorgarles a los inversionistas un me-
canismo directo de demanda contra los Estados en los que agentes 
privados poseen inversiones, en el caso de que no se cumpliera con 
los compromisos adquiridos en materia de inversión. En este sentido, 
Colombia se encuentra adscrita al Centro internacional de arreglo de 
Diferencias relativas a inversiones o CiaDi desde el 14 de agosto de 
1997; Organismo de arbitraje del banco Mundial, con el que “a partir 
del año 2011, el Centro de arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de bogotá suscribió una alianza con el CiaDi, quedando fa-
cultado para resolver controversias sobre arbitraje internacional bajo 
las reglas del CiaDi” (Prietocarrizosa, 2013), lo cual disminuye costos 
en materia de controversias y atrae a los inversionistas extranjeros, 
pues las condiciones pactadas para los inversionistas  están plena-
mente garantizadas (ver Gráfico 2).

Gráfico 2 
Inversión extranjera en Colombia por origen (expresado en %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco de la República de Colombia.
               

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0

2011

2012

a través del Gráfico 2, podemos ver los principales países que realizan 
inversiones en Colombia; de ello se destaca que la entrada de capitales 
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proviene en una gran proporción de países catalogados como paraísos 
fiscales según la clasificación realizada por Chavagneux y Palan, tales 
como “anguila, barbados, bermudas, islas Caymán, Suiza y Panamá” 
(basterra, 2008); hecho que podría estar indicando una entrada de 
capitales de corto plazo o especulativo, lo cual debería ser revisado, 
pues —si se verificase tal hipótesis— podrían ser perjudiciales para la 
economía en el mediano y largo plazo.

En el caso peruano, según información recabada de Proinversión, 
el gobierno ofrece: 

a. Convenios de estabilidad jurídica como el tratamiento de igual-
dad a inversores nacionales y extranjeros, estabilidad del régi-
men de impuesto a la renta, del régimen de libre disponibilidad 
de divisas y de remesa de beneficios, dividendos y regalías en el 
caso de capitales extranjeros.

b. incentivos fiscales: régimen de recuperación anticipada.

c. incentivos sectoriales (agricultura, tecnología de la infor-
mación y comunicación, obras de infraestructura y servicios 
públicos, energía renovable, forestal, pesca, minería y turismo.

d. incentivos a la localización (ley de la amazonía, ley de exon-
eraciones altoandinas y zonas especiales —centros de export-
ación, transformación, industria, comercialización y servicios; 
CETiCOS— y zonas francas).

e. regímenes de perfeccionamiento aduanero: incentivos a la 
exportación e importación.

f. Firma de TlC con Unión Europea, Japón, Costa rica, Panamá, 
México, Corea del Sur, China, EFTa, Singapur, Canadá, Chile, 
Estados Unidos, Tailandia, entre otros.

g. Firma de aPPri y Tratados bilaterales de inversión con ale-
mania, argentina, australia, bolivia, Canadá, Chile, China, 
Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, 
España, Finlandia, Francia, italia, Malasia, noruega, Países 
bajos, Paraguay, Portugal, reino Unido, república Checa, ru-
mania, Singapur, Suiza, Suecia, Tailandia y Venezuela.

h. Pertenece al CiaDi desde el 8 de septiembre de 1993.

Todas las ventajas que ofrece el gobierno peruano a los inversionistas 
extranjeros han llevado a que la inversión extranjera directa tenga un 
buen comportamiento (ver Gráfico 3).
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Gráfico 3 
Inversión extranjera en Perú por origen (expresado en %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proinversión.
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En Perú, según muestra el Gráfico 3, la inversión más importante pro-
viene de países europeos tales como España, reino Unido y Países 
bajos, seguidos por los EE.UU. y países de américa latina y el Caribe; 
y en último lugar, aunque cobrando importancia, están los países asiá-
ticos, a pesar de que tradicionalmente ha tenido desde tiempo atrás 
estrechas relaciones con los países orientales.

MANeJO De LAS iNVeRSiONeS eN LOS PAÍSeS DeL ALBA-tCP:  
BOLiViA y eCuADOR
En bolivia, a pesar de que posee Tbi con alemania, argentina, bélgi-
ca, Chile, Corea, Costa rica, Dinamarca, España, Ecuador, Francia, 
Países bajos, Perú, reino Unido, Suecia, Suiza y Uruguay; todos ne-
gociados y firmados desde la década del noventa, la inversión extran-
jera recibida ha sido muy baja. ahora bien; con el retiro de bolivia 
del CiaDi, que se hizo efectivo el 2 de noviembre de 2007, y con el 
anuncio de la renegociación de todos los Tbi anteriormente mencio-
nados, la inversión extranjera tiende a empeorar por la aparente falta 
de seguridad jurídica que ofrece el país a los inversionistas foráneos 
(ver Gráfico 4). 

Uno de los argumentos del gobierno boliviano para haber denun-
ciado el CiaDi fue la violación que hace el Tribunal a la Constitución 
Política del Estado, ya que el artículo 135 establece que: “Todas las 
empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o nego-
cios en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la 
soberanía, a las leyes y a las autoridades de la república”, pero el 
CiaDi no está sometido a la soberanía ni es una autoridad de la repú-
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blica. además, el artículo 24 señala que “las empresas y los súbditos 
extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún 
caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones 
diplomáticas”. El CiaDi es un tribunal excepcional y especial para las 
empresas extranjeras ya que los inversionistas nacionales no pueden 
recurrir a esta instancia” (bolpress, 2007).

Gráfico 4 
Inversión extranjera en Bolivia por origen (expresado en %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia.

El Gráfico 4 muestra cómo España y reino Unido aumentaron su in-
versión en bolivia para el año 2013, aunque se presentó una fuerte caí-
da de la inversión tanto de brasil, Estados Unidos y resto del mundo; 
resultados que dan cuenta de las políticas de seguridad jurídica adop-
tadas por bolivia en los últimos años, además del cambio de régimen 
del manejo de los hidrocarburos que ha implementado.

Ecuador, por su parte, posee Tratados bilaterales de inversión fir-
mados con alemania, argentina, bolivia, Canadá, Chile, China, Costa 
rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, ni-
caragua, Paraguay, Perú, Países bajos, Suecia, Suiza, reino Unido, 
república Dominicana y Venezuela, que contemplan tanto al CiaDi 
como a la Comisión de las naciones Unidas para el Desarrollo Mer-
cantil internacional (CnUDMi) para la resolución de disputas en ma-
teria de inversiones. Sin embargo, el presidente rafael Correa firmó 
el Decreto Ejecutivo nº 1.823 mediante el cual Ecuador denuncia y 
da por terminado el Convenio CiaDi. Esto a la luz del artículo 422 
de la Constitución que dispone que “no se podrán celebrar contra-
tos o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano 
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ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en 
controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y 
personas naturales o jurídicas privadas” (Corte Constitucional, 2014) 
decisión que se puede ver reflejada en el comportamiento de las inver-
siones en el país (ver Gráfico 5).
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Gráfico 5 
Inversión extranjera en Ecuador por origen (expresado en %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Ecuador.

Podemos decir que dadas las políticas para el manejo de las inversio-
nes adoptadas por Ecuador (ver Gráfico 5) llevaron a que perdieran 
peso las inversiones realizadas por Estados Unidos, la Comunidad 
andina, argentina, Canadá, inglaterra; sin embargo —por otro lado— 
vemos que Chile, México, Panamá, España, italia, China y el resto 
del mundo están incrementando sus inversiones en Ecuador, lo que 
puede estar reflejando una diversificación de la economía y una mayor 
confianza mundial en las decisiones tomadas por el país en materia 
de seguridad jurídica y de rentabilidad de las inversiones, a pesar de 
haber denunciado el Convenio CiaDi.

En general, sobre el manejo de las inversiones en los cuatro paí-
ses podemos destacar que todos luchan por una porción de inversión 
extranjera en el mundo en rubros iguales, lo cual lleva a la compren-
sión de por qué la Comunidad andina no funciona correctamente y la 
vía que tomaron los países de buscar otras estrategias de integración 
es realmente una solución loable para todos, pues a pesar del gran 
entramado institucional que posee la Can, la voluntad política no ha 
sido suficiente para ponerla a funcionar correctamente.
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MANeJO JuRÍDiCO De LOS ReCuRSOS NAtuRALeS eN BOLiViA,  
COLOMBiA, eCuADOR y PeRú, COMO COMPLeMeNtO PARA eL  
ANáLiSiS De LA iNVeRSióN
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú la inversión recibida en hidrocarburos y minas —tal 
como se pudo observar en el Cuadro 3— a continuación presenta-
mos un resumen del manejo jurídico que cada país le otorga a di-
chos bienes estratégicos. Es preciso destacar que en todos los casos 
la propiedad sobre los recursos naturales pertenece al Estado. los 
cuadros 4 (a) y (b) nos muestran el tipo de propiedad y la adminis-
tración de los recursos naturales desde el punto de vista jurídico. la 
siguiente información fue obtenida y recabada del trabajo de Ola-
DE (2013: 61-77).

Cuadro 4 (a)
Manejo de los recursos naturales por país

PAÍS Propiedad (P)/
Constituciones Políticas 

(CP) y Régimen 
Socieconómico (RS)

Características del 
derecho de propiedad

Objeto de Derecho
 

BOLIVIA P: Pueblo bolivano. 
CP: Art. 349.
RS: Economía plural

Dominio directo, 
indivisible e 
imprescriptible.

Indica a todos los derechos naturales y 
minerales además toma como recursos 
estratégico a las diferentes formas de energía 
y fuentes.

ECUADOR P: Estado. 
CP: Art. 408.
RS: Economía social y 
solidaria.

Patrimonio inalienable, 
irrenunciable e 
imprescriptible del 
Estado.

Señala como estratégico a la energía en todas 
sus formas, recursos naturales no renovables, 
además de la refinación de hidrocarburos.

COLOMBIA P: Estado. 
CP: Art. 332.
RS: Economía de 
mercado abierto.

Se faculta al Estado 
a intervenir en la 
explotación de los 
recursos.

Subsuelo y recursos naturales no renovables, 
sin causar perjuicio en derechos adquiridos.

PERÚ P: Nación. 
CP: Art. 66.
RS: Economía de 
mercado abierto.

Patrimonio de la 
Nación y el Estado 
es soberano en su 
aprovechamiento.

Recursos naturales renovables y no renovables.

Fuente: Elaboración propia con información recabada de OLADE (2013). 
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Cuadro 4 (b) 
Manejo de los recursos naturales por país

PAÍS Manejo Energía Eléctrica y 
Participación del Estado (PE)

Manejo Hidrocarburos y 
Participación del Estado (PE)

Manejo de la Minería y 
Participación del Estado (PE)

BOLIVIA Ley 1604 Art. 4 establece 
como necesidad todas 
las actividades que la 
comprenden. 
PE: ALTA

El dominio del Estado es 
absoluto y la totalidad de 
los ingresos serán para el 
Estado. Bolivia permite que su 
empresa Estatal YPFB contrate 
con empresas públicas, 
mixtas o privadas ciertas 
actividades bajo la modalidad 
de prestación de servicios. 
PE: ALTA

El Estado es el responsable de las 
riquezas del suelo y subsuelo y 
reconoce como actores productivos 
a la industria minera estatal y 
privada y sociedades cooperativas. 
El Estado posee una alta 
participación.
PE: ALTA

ECUADOR La Ley del Régimen del 
Sector Eléctrico en sus 
Artícuos 1 y 2 establce que 
el Estado puede concesionar  
cualquier fase de la industria 
de la electricidad. Esto se 
podrá hacer en empresas 
mixtas donde el Estado tenga 
mayoría accionaria. 
PE: ALTA

El Estado explorará y 
explotará los yacimientos en 
forma directa y de manera 
excepcional recurrirá a otro 
tipo de compañías.
PE: ALTA

Según la Ley de Minería en su 
Art. 1 establece que el Estado 
posee derechos soberanos y podrá 
delegar participación a empresas 
mixtas donde tenga la mayoría 
accionaria.
PE: ALTA

COLOMBIA La CP incorpora al capital 
privado a los subsectores y 
según la Ley Nº 143 señala 
que el Estado debe promover 
la libre competencia.
PE: BAJA

A pesar de que la Ley Nº 20 
señala que las minas son de 
la Nación, la Ley 813 de 2003 
establece que cualquier agente 
puede realizar actividades 
de refinación, importación, 
transportación y distribución.
PE: BAJA

La Ley Nº 685 establece que el 
Estado renuncia a ser empresario 
minero.
PE: BAJA

PERÚ La Ley Nº 25.844 en el Art. 1. 
establece que la generación, 
transmisión y distribución 
podrán realizarlas cualquier 
persona jurídica a través de 
concesión.
PE: BAJA

La Ley 26.221 señala que el 
Estado desarrolla el sector 
sobre la base de la libre 
competencia.
PE: BAJA

El Decreto Nº 109 determina que 
los recursos mineros y geotérmicos 
se realizan a través de la gestión 
del Estado y mediante otorgamiento 
de derechos a personas naturales 
o jurídicas.
PE: MEDIA

Fuente: Elaboración propia con información recabada de OLADE (2013). 

MANeJO DeL COMeRCiO exteRiOR eN BOLiViA, COLOMBiA, eCuADOR 
y PeRú: uN ACeRCAMieNtO hACiA LAS DiFeReNCiAS y LOS RetOS que 
CONLLeVAN LAS POLÍtiCAS ADOPtADAS POR LOS PAÍSeS De LA ALiANzA 
DeL PACÍFiCO y DeL ALBA-tCP
al mirar los bienes tanto exportados como importados por bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú (ver Cuadro 5), vemos que tienen caracte-
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rísticas comunes, pues los países andinos exportan materias primas 
e importan bienes industriales, lo cual descompensa los términos de 
intercambio con el mundo, desfavorece la balanza comercial, demues-
tra una carencia de políticas de industrialización y una muy baja in-
corporación dentro de las cadenas de valor global.

Cuadro 5  
Principales exportaciones e importaciones realizadas por Bolivia, Ecuador,  

Colombia y Perú

PAÍS EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Bolivia Gas de petróleo, minerales de cinc, minerales de 
los metales preciosos y sus concentrados, ali-
mentos preparados para animales, estaño, aceite 
de soja, entre otros.

Gasolina y diesel, barras de hierro sin alear, com-
bustibles para motores de vehículos automóviles, 
harina de trigo, vehículos automóviles para trans-
porte de mercancías y de turismo, máquinas para 
perforación, medicamentos, aeronaves, tractores, 
insecticidas, raticidas, herbicidas, preparaciones 
alimenticias, betún de petróleo, papel y cartón,  
pañales, palas mecánicas, excavadoras, malta, 
plásticos, entre otros. 

Ecuador Petróleo, bananos, aceites pesados, camarones, 
flores, cacao, atunes, vehículos para transporte de 
mercancías, café, tilapia, aceite de palma, campe-
ros, sardinas, piña, aparatos de ortopedia, tableros 
de madera, confituras, hortalizas, entre otros.

Diesel, nafta disolvente, gas licuado, medicamen-
tos, aceites de petróleo, automóviles para turismo, 
tubos de enturbación, aceite de soja, vehículos 
híbridos, motores y generadores eléctricos, apa-
ratos de reproducción de televisión, trigo, pescado 
congelado, vehículos para transporte de mercan-
cías, energía eléctrica, aceite de soja, aparatos 
celulares, entre otros.

Colombia Petróleo, hullas, oro, café, aceites pesados, 
ferroníquel, bananos, gasóleo, coques, flores, 
azúcar de caña o de remolacha, desperdicios de 
cobre, polipropilenos, medicamentos, polímeros 
de cloruro, gasolinas sin tetraetilo de plomo, gas 
natural, entre otros. 

Aviones y aeronaves, aceites pesados, maíz, 
teléfonos, automóviles de turismo, computadores, 
productos farmacéuticos, aceite de petróleo, 
aparatos receptores de televisión, máquinas para 
procesamiento de datos, vehículos para el trans-
porte de mercancías, propeno, trigo, soja, motoci-
cletas, alambre de cobre, aceite de soja, abonos, 
semillas, habas, neumáticos, entre otros.

Perú Oro, minerales de cobre, cobre refinado, residuos 
de industrias alimentarias, cinc, plomo, café, 
aceites de petróleo, molibdenos, hierro, carburo-
reactores tipo queroseno, espárragos, gas natural, 
aceite de pescado, uvas frescas, propano, cami-
setas, moluscos, colorantes, entre otros.

Petróleo, diesel, automóviles, maíz, teléfonos, 
residuos de la industria alimentaria, trigo, aceite 
de soja, televisores, receptores de radiodifusión 
e imagen, computadores, diesel, excavadoras, 
propileno, medicamentos, volquetas, barras de 
hierro, motocicletas, azúcar de caña, neumáticos, 
abonos, entre otros.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ALADI.

los cuatro países se caracterizan por ser extractivistas y sus econo-
mías netamente primarias, lo cual conlleva a la desindustrialización, 
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más aún cuando se promueve un comercio birregional entre américa 
latina y China (Herreros y Durán, 2011).

Concretamente frente al caso de la alianza del Pacífico, podemos 
ver que para alcanzar la competitividad exportadora no basta con el 
mero hecho de poseer TlC´s, pues para mejorar tanto el nivel de ex-
portaciones como para mejorar el posicionamiento de los países en 
el marco de las cadenas de valor global, se requiere trabajar sobre la 
reducción de costos de logística, el aumento del gasto en investiga-
ción y desarrollo, diseño y marketing, el mejoramiento de la calidad 
y la innovación, democratizar los recursos naturales, e incentivar las 
exportaciones de servicios modernos asociados a la exportación de 
recursos naturales.

al analizar el Gráfico 6 se puede observar que los países de la 
alianza del Pacífico superan con creces las exportaciones del alba, y 
entre los países estudiados el que históricamente más exporta ha sido 
Colombia, seguido de Perú que ha mejorado sus exportaciones expo-
nencialmente en los últimos años.

Gráfico 6 
Exportaciones globales de los países de la Alianza del Pacífico vs. las exportaciones  

de los países del ALBA-TCP

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Asociación Latinoamericana de Integración.
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Del Gráfico 7, donde se muestran los niveles de importaciones de los 
dos bloques, podemos inferir que el comportamiento es constante; 
los países de la alianza del Pacífico tienen mucho más movimiento 
de mercancías en cantidad y en valor que los países del alba. Es 
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importante hacer notar que el modelo de regionalismo abierto y las 
reformas de apertura implementadas en todos los países de américa 
latina se pueden evidenciar con el crecimiento del comercio a partir 
de la década del noventa, y en los últimos años por una mayor im-
portancia del rubro en los países de la alianza del Pacífico, los cuales 
profundizan cada día más sus políticas de internacionalización de 
sus economías.

Gráfico 7 
Importaciones globales de los países de la Alianza del Pacífico vs.  

las exportaciones de los países del ALBA-TCP

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Asociación Latinoamericana de Integración.

Como se puede observar en el Gráfico 8 (a), bolivia tiene una relación 
muy estrecha con los países del Mercosur, especialmente con brasil y 
argentina, mientras que Ecuador —ver Gráfico 8 (b)— posee una gran 
dependencia de sus exportaciones hacia los Estados Unidos y Chile. 
Colombia también resulta ser un mercado importante para los dos 
países pero en menor medida que los anteriormente mencionados. 
los gráficos también reflejan que los países asiáticos —especialmente 
China y Japón— son representativos para el crecimiento de las expor-
taciones de los países del alba.

En el Gráfico 8 (c) vemos que Colombia está mejorando su diver-
sificación frente al destino de sus exportaciones, pues a pesar de tener 
aún una gran dependencia del comercio hacia los EE.UU. —con un 
31,8%—, en segundo lugar aparece China con una participación del 
8,9% del total de destino de sus exportaciones. También son relevantes 
las exportaciones realizadas hacia la india, por lo que llevar a cabo 
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una relación más estrecha con los países briCS podría resultar muy 
beneficioso para Colombia.

En el Gráfico 8 (d) podemos darnos cuenta que para 2013 Perú 
cuenta con unas exportaciones muy importantes hacia los países de la 
aPEC, pero llama la atención la altísima dependencia de su comercio 
con Canadá, que se ubica en un 65,3%, seguido por los EE.UU. con 
un 17,8%, lo cual nos lleva a comprender la política del gobierno pe-
ruano de orientar sus esfuerzos a mejorar sus relaciones comerciales 
con los países de asia-Pacífico y buscar ingresar en el Trans Pacific 
Partnership (TPP).

Gráfico 8 
Exportaciones por país de destino. Países de la Alianza del Pacífico y del ALBA-TCP (expresado en %)

 (a) (b)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del UNCOMTRADE.
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 (c) (d)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del UNCOMTRADE.

El Gráfico 9 (a) indica que las importaciones de bolivia en su mayoría 
provienen de Venezuela —con un 19,1%—, brasil (15,7%), Estados Unidos 
(13,5%) y de China con un 12,1%, confirmando las estrechas relaciones 
comerciales que posee con el Mercosur, por lo que le convendría fortalecer 
aún más sus relaciones con ese bloque económico y con los países briCS.

El Gráfico 9 (b) nos muestra cómo Ecuador para 2013 mantiene 
una gran dependencia de su comercio con los Estados Unidos con un 
25,2% de sus importaciones y con China con un 16,2%. Dado el origen 
de sus importaciones, a Ecuador le favorecería buscar estrechar rela-
ciones con los países miembros de aPEC.

El Gráfico 9 (c) muestra que el origen de las importaciones colom-
bianas está en los Estados Unidos y China, seguidos por México, por 
lo que su acercamiento a los países de la aPEC cobra relevancia. Sin 
embargo, debe tener precaución en las concesiones que pueda otorgar 
sobre todo a China, pues su balanza comercial se torna altamente de-
ficitaria sin poseer aún un TlC firmado con ese coloso oriental. 

En el caso de las importaciones realizadas por Perú —ver Gráfico 9 
(d)—, vemos relevantes las importaciones realizadas desde los Estados 
Unidos, Canadá y China, por lo que ratificamos la importancia de los 
países miembros de la aPEC para fortalecer sus relaciones comerciales.
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Gráficos 9 
Importaciones por país de origen. Países de la Alianza del Pacífico y del ALBA-TCP (expresado en %)

 (a) (b)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del UNCOMTRADE. 

 (c) (d)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del UNCOMTRADE. 

En general, y a pesar de que los países analizados pertenecen a la 
Can, el comercio llevado a cabo entre los mismos no es tan im-
portante, no obstante que la Can es un pacto que se encuentra 
vigente desde 1969 a través de la firma del acuerdo de Cartagena 
o Pacto andino. asimismo, podemos destacar que el comercio en-
tre los bloques analizados es bajo, por lo que debe trabajarse en la 
complementariedad de sus economías, para que tanto la alianza del 
Pacífico como el alba-TCP cobren protagonismo en el desarrollo 
comercial de sus economías.
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ALGuNAS CONSiDeRACiONeS SOBRe COLOMBiA eN LA  
ALiANzA DeL PACÍFiCO
lo primero que debe decirse es que Colombia es el único país de la 
alianza del Pacífico que no está dentro de aPEC y es la nación que me-
nos representaciones de embajadas, consulados o representaciones 
comerciales posee en asia Pacífico, sin tener en cuenta comparativa-
mente los atrasos en infraestructura que evidencia, lo que complejiza 
el buen desempeño del país en la acción de lograr tanto el comercio 
como las inversiones de asia Pacífico.

la investigadora adriana roldán, en un reciente artículo de Dine-
ro del año 2014, manifiesta que para que la alianza del Pacífico pueda 
verse como la mejor opción de desarrollo se debe: 1) procurar un sis-
tema de convergencia con el Mercosur, dada la alta dependencia que 
presenta Chile de las empresas brasileñas y en la medida en que brasil 
se sume al grupo como miembro observador; 2) buscar la eficiencia de 
los sectores públicos y revisar la existencia de la presidencia pro tem-
pore; 3) integrar a la sociedad civil desde sus cimientos hasta las más 
altas esferas; 4) aprovechar los miembros observadores para generar 
importantes fuentes de cooperación; 5) potenciar el Concejo Empre-
sarial; 6) desempeñar un rol importante en el Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico, ya que este es considerado como el Centro de 
Pensamiento del Foro aPEC; y 7) buscar un mecanismo de diálogo 
con los países que conforman la asociación de naciones del Sudeste 
asiático aSEan (Dinero, 2014).

a pesar del impulso que el gobierno colombiano le dio a la con-
formación de la alianza del Pacífico, las críticas al mismo han sido no-
torias. En un artículo del diario El Espectador del 16 de julio de 2013, 
el economista colombiano Eduardo Sarmiento dijo que “los países de 
la alianza del Pacífico se especializan en bienes de ventaja compara-
tiva y que Colombia estaría en desventaja bajo esta perspectiva, dado 
que sus productos de ventaja comparativa tienen una menor demanda 
mundial”, cuestión que se puede confirmar con el déficit comercial 
que maneja el país frente a sus tres aliados de la alianza del Pacífico. 
También argumenta este analista que […] “muchas veces los TlC con 
asia se justifican diciendo que la menor capacidad industrial del país 
se compensa por el mayor tamaño del agro y no se advierte que países 
como Corea subsanen su falencia con importaciones de países como 
nueva Zelanda y australia” (Sarmiento, 2014), que son muy compe-
titivos.

Otras críticas hacen referencia a las negociaciones comerciales 
que se desarrollan entre los cuatro países de la alianza, pues ven una 
gran pérdida en materia agrícola, industrial y por ende del empleo en 
general. En este sentido, se manifiesta su preocupación por conside-
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rar que la alianza del Pacífico es el único acuerdo negociado en los 
últimos veinte años que no posee transparencia ni concertación con 
el sector privado y por ser el único acuerdo negociado que no cuenta 
con instrumentos legítimos de defensa comercial tales como salva-
guardias, medidas antidumping y derechos compensatorios contra 
incremento de subsidios a la producción (Espinosa, 2014).

El Senador colombiano Jorge E. robledo, quien se ha caracteri-
zado por ser crítico de los acuerdos de libre Comercio, señala que la 
alianza “causará al país severas pérdidas en 202 productos y subpro-
ductos, entre ellos arroz, semillas oleaginosas, aceites y grasas vege-
tales, maíz blanco y amarillo, frijol rojo, carnes de cerdo, pollo y res, 
azúcar y productos derivados (preparaciones y etanol), leche y pro-
ductos lácteos, además de aducir que está en juego el 48 por ciento de 
la producción agropecuaria, la cual aporta 1,2 millones de empleos y 
9 millones de toneladas, por un valor de 16,9 billones de pesos”, según 
declaró en una revista (Dinero, 2013).

En  las negociaciones comerciales de la alianza del Pacífico se 
eliminaron los aranceles de frutas, hortalizas y preparaciones ali-
menticias y se redujeron drásticamente entre 50 y 80 por ciento los 
aranceles al cerdo, la leche, el frijol, los aceites vegetales y el cacao, 
para luego aplicar plazos cortos de liberalización; por otra parte, 
los principales productos de exportación del agro colombiano como 
son el café y el banano fueron castigados por México con plazos de 
17 y 12 años de gracia, periodo en el cual mantienen sus aranceles 
específicos, y los cuales fluctúan según la OMC entre el 140 y el 
245%. así Colombia sólo podrá exportar café y banano a partir de 
2030 y la piña enfrenta un plazo de desgravación de diez años (Es-
pinosa, 2014).

Otro de los reveses que se le pueden sumar a la alianza del 
Pacífico es la eliminación del Sistema andino de Franja de Precios, 
y la reducción del arancel de partida frente al de Estados Unidos, 
que al haberse otorgado la Cláusula de nación Más Favorecida, son 
rebajas que tendrán que ser concedidas también al TlC con los Es-
tados Unidos.

Sumado a los problemas que se evidencian en materia de des-
gravación arancelaria por parte de los países de la alianza del Pacífi-
co, otro problema que se presenta para Colombia es el de la falta de 
infraestructura adecuada para desarrollar el comercio y atraer a los 
inversionistas extranjeros para que inviertan en plataformas de expor-
tación en el país.

Según el informe de Competitividad del Foro Económico Mun-
dial 2012-2013, el estado de las carreteras colombianas está al nivel 
de los países extremadamente subdesarrollados, al ocupar el puesto 
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126 entre los 144 países examinados. Posee tan sólo un 14,10% de las 
carreteras pavimentadas, con una densidad de 13 m/km2 que corres-
ponde a 3,61 m/habitante, según cifras de la CEPal.

Colombia posee una amplia zona rural dedicada a la producción 
agrícola, ganadera y minera que requiere de una atención primordial. 
El Ministerio de Transporte reportó que Colombia actualmente cuenta 
con 128.000 kilómetros de red vial, de los cuales 17.143 corresponden 
a la red primaria, donde 11.463 están a cargo del instituto nacional de 
Vías (inViaS), entidad responsable de ejecutar los planes, programas 
y proyectos en las vías nacionales así como en las vías terciarias a su 
cargo, y 5.680 km se encuentran concesionados al instituto nacional 
de infraestructura (ani); además de contar con otros 111.364 km en-
tre red secundaria y terciaria distribuidos así: 36.618 km a cargo de 
los departamentos; 34.918 km a cargo de los municipios; 27.577 km 
de vías terciarias a cargo del inViaS y 12.251 km de agentes privados 
(Zamora y barrera, 2012: 31).

Según la Cámara de la infraestructura, la extensión de doble cal-
zada para 2012 se ubicó en los 1.000 km, lo cual es muy poco para las 
necesidades de alcanzar la competitividad en el país, a través de vías 
rápidas y movilidad de pasajeros y carga. las vías pavimentadas en un 
50% están en buen estado y el otro 50% entre regulares y malas condi-
ciones; mientras que las vías no pavimentadas presentan un gran dete-
rioro, pues en un 90% se encuentran de regulares a malas condiciones 
y solo un 10% se encuentra en óptimas condiciones.

Frente a la red ferroviaria, la nación cuenta con 3.318 km de 
trocha angosta, de los cuales 743 km se encuentran concesionados, 
834 son administrados por la ani y 1.741 km están siendo admi-
nistrados por inViaS, lo que corresponde a la red inactiva, y 39 
km que son red privada administrada por particulares. la infraes-
tructura férrea consta de 160 estaciones y 13 pasos a nivel, según lo 
manifestó el inViaS. 

Según el informe de la Universidad Manuela beltrán, “Colom-
bia resulta ser el segundo país con peajes más costosos de la región, 
después de El Salvador, ya que el desfase en las tarifas es tan alto que 
el valor de tránsito por kilómetro entre bogotá y Villavicencio es tres 
veces mayor al que se paga entre Washington y nueva York. Una de 
las explicaciones que presenta el informe es la larga distancia entre los 
centros de producción y los puertos, además de la robusta geografía” 
(Vanguardia, 2011). 

al estimar los precios de los peajes en Colombia, vemos que rela-
tivamente también son más altos que en américa del Sur; por ejemplo 
Chile, que es el país con más altos precios de los peajes, cobra en pro-
medio US$ 5 para una distancia de unos 120 km entre uno y otro, y en 
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brasil —que es el segundo más costoso— se cobra en promedio US$ 4 
con distancias promedio de 106 km entre uno y otro peaje. Mientras, 
Colombia en promedio tiene un peaje cada 35 km con un precio pro-
medio de US$ 3,7.

actualmente Colombia se encuentra por debajo de Ecuador y 
Perú en infraestructura, por lo que no es raro encontrar informes, 
como el realizado por la Universidad Manuela beltrán (UMb), que 
revelan que es más costoso llevar un contendor desde buenaventura 
hasta bogotá que desde China hasta buenaventura. Es que defini-
tivamente la infraestructura actual de los peajes está atrasada con 
respecto a la región y genera más problemas que soluciones. “El sis-
tema de casetas y operarios es atrasado y genera problemas ambien-
tales, de tráfico, de salud y, sobre todo, de precio” (El Tiempo, 2011).

El hecho de que un camión tarde 20 horas en llegar de bue-
naventura a bogotá es un tema grave, advierte el banco interame-
ricano de Desarrollo, porque el 80% de la carga que se mueve en 
el país circula por carreteras y el no contar con unas vías moder-
nas genera costos logísticos que representan hasta el 18% de las 
ventas de las empresas nacionales, mientras que ese porcentaje es 
del 14% en el resto de la Comunidad andina y del 8% en EE.UU. 
(Portafolio, 2013).

En cuanto a la infraestructura en el océano Pacífico, Colombia 
tiene una gran brecha frente a sus tres socios en la alianza del Pa-
cífico, pues mientras en este país se cuenta con un solo puerto —el 
de buenaventura, que llegó al 90% de su capacidad—, Perú tiene 7, 
Chile 6 y México 7 (roldán y Pérez, 2011: 44).

Según proyecciones realizadas por el banco interamericano de 
Desarrollo, el gasto en infraestructura en Colombia debe estar entre 
el 6 y el 8 por ciento del Pib para cubrir los rezagos en la materia, 
cifra que dista mucho de la realidad, donde tan sólo se aporta un 
0,66% de inversión privada y 0,97% del Pib de inversión pública 
orientada _-=+los pamentariedadntauempo atrberal.no de los paer-
tenecer a la alianza, pareciera que  etivas de los pamentariedad. Es 
por esto que en el informe sobre competitividad global 2010-2011 
se dice que si bien “Colombia muestra fortalezas en la calidad de 
su entorno macroeconómico, el tamaño de su mercado interno y el 
sofisticado nivel de sus empresas [...] se requiere más inversión para 
mejorar las redes de infraestructura y llevarlas a estándares de pri-
mera clase” (informe de Competitividad, 2011).

CONSiDeRACiONeS FiNALeS
En general podemos concluir que hay aún mucho camino por re-
correr para alcanzar una américa latina de talla mundial, que sea 
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jugadora clave en la producción global, pues como pudimos obser-
var a través del desarrollo del capítulo, la inversión extranjera está 
orientada fundamentalmente a los commodities y a capitales espe-
culativos que hacen que las estructuras productivas de los países se 
atrasen y se continúe con una alta dependencia del comercio con los 
países centrales. 

no obstante, con China como un jugador claro y cada vez más 
robusto en cuanto a su presencia en bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú, vemos que las relaciones geopolíticas se inclinan hacia el asia 
Pacífico y la meta no sería precisamente entrar a negociar en el seno 
del TPP, por considerársele un gran TlC de tercera generación a la 
estadounidense, sino que sería prudente mirar a los países del ma-
yor mega-acuerdo mundial —el Regional Comprehensive Economic 
Partnership (rCEP)—, pues además de convertirse en el acuerdo 
más grande, se contaría con China y con países de desarrollo simi-
lar a los latinoamericanos, lo que podría traer ventajas si negociase 
con inteligencia. 

Otra opción clara de unión que tendrían tanto los países del alba 
como los de la alianza del Pacífico es la de fortalecer sus relaciones 
con los países briCS, que cada día toman más fuerza a nivel mundial, 
y entre ellos se hallan tanto brasil como China, que son fuertes juga-
dores regionales.
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las naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, un movimiento in-
novador y moderno de los Derechos Humanos, gestionado y financia-
do por los Estados Unidos, se convirtió en lo que Donnelly (2003) ha 
llamado “el modelo de Declaración Universal”. Después de sólo 172 
años de independencia, los Estados Unidos empezaron a mostrar sus 
poderes imperiales internacionales, posicionándose como el segundo 
imperio anglosajón en una posición para dictar políticas y mandatos 
para el resto de la humanidad. En Venezuela, la moderna DUDH lle-
gó con la solidificación de un nuevo Estado-nación moderno que si-
guió los principios para el establecimiento y la promoción de un estilo 
naciente de Estado liberal-democrático-capitalista de los Derechos 
Humanos individuales en 1959. la reforma constitucional de 1961 se 
basó firmemente en el anterior Pacto de Punto Fijo1 de 1958 (lópez 
et. al, 1989) con el propósito de traer un crecimiento económico capi-
talista, un sistema político liberal, democrático, y el desarrollo de un 
mejor ser humano para el logro de una sociedad venezolana moderna, 
como también fue proclamado por el modelo de la DUDH.

El modelo de modernización2 introducido fue para apoyar a la 
economía capitalista, a la libertad individualista, y a una dirección po-
lítica necesaria para reconfigurar a Venezuela como un Estado-nación 
bajo la órbita hegemónica de los Estados Unidos, incluyendo la imple-
mentación de políticas de salud privatizadas similares a las que son 
parte del sistema operativo de la salud-capitalista individualista en los 
EE.UU. Sin embargo, muy rápidamente en la década de 1960, un des-
contento surgió dentro de los grupos apoyados por ideas contrarias 
en cuestiones de ideología. Por lo tanto, los asuntos de igualdad social 
para todos, la economía, lo civil y la justicia social para el pueblo, lo 
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1 El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo político, económico y social firmado el 31 
de octubre de 1958 entre tres partidos políticos establecidos en Venezuela: acción 
Democrática (Democracia Social), COPEi (Democracia Cristiana), y UrD (Progre-
sista de Centro-izquierda), con la exclusión del Partido Comunista de Venezuela. Fue 
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2 Para más información véase latham, Michael E. (2002), Modernización como 
ideología. 
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cultural, la solidaridad social para construir la sociedad, la sobera-
nía nacional y la integridad territorial estaban entre los asuntos más 
marcados de los Derechos Humanos planteados por los movimientos 
políticos nacientes en contra de los arreglos institucionales existentes. 
Diferencias ideológicas cruciales por demandas conllevaron a grandes 
y duraderas disputas contra la orientación del gobierno liberal-capi-
talista-de Derechos Humanos individuales, en la medida que el país 
cayó en desigualdades económicas indiscutibles, una rampante dis-
paridad social y una arraigada exclusión política. aquellos en contra 
del modelo liberal-capitalista-de los Derechos Humanos individuales 
deseaban lograr un nuevo modelo universal de “gubernamentalidad”, 
de producción económica, y de Derechos Humanos sensible a lo Hu-
mano y a lo social con el fin de construir una sociedad venezolana más 
abierta y justa para todos. Entre los numerosos asuntos sociales plan-
teados, la salud como algo fundamental de los Derechos Humanos 
Sociales para todos fue un tema controvertido, un asunto de Derechos 
Humanos que se agudizó más para finales de 1990.

aunque ambos, académicos venezolanos e internacionales, han 
escrito copiosamente sobre las razones del auge del bolivarianismo 
y el ascenso de la fuerza del movimiento contemporáneo bolivariano 
en Venezuela en la década de 1990, gran parte de la contribución a la 
investigación social se ha enfocado en las elecciones (Álvarez, 1999); 
el nuevo populismo (Dávila, 2002), la ideología (Sanoja, 2009) y los 
cambios estructurales (Canache, 2012), por nombrar algunos temas. 
además, el trabajo centrado en el carácter individual del liderazgo del 
bolivarianismo (lópez, 2008) y las reformas sociales y económicas 
(Santelíz, 2008), ha sido amplio. Más concretamente, en el caso de 
barrio adentro (Dentro del barrio), se ha producido un trabajo abun-
dante, pero tales investigaciones se han centrado principalmente en 
la disparidad de la salud (briggs y Mantini-briggs, 2007), los modelos 
de prestación de servicios y las reformas de la salud (armada, et. al 
2011) así como también en la participación de los médicos cubanos 
(Muntaner et. al, 2008). En este trabajo nosotras consideramos que el 
bolivarianismo contemporáneo y su movimiento anti-Constitucional 
de 196l3, acogiéndose en los pensamientos rousseaunianos de la no-
ción de Simón bolívar de la igualdad y la libertad, es un movimiento 
por los Derechos Humanos, y que la centralidad en el modelo del Es-
tado liberal-capitalista-de los Derechos Humanos individuales tenía 
realmente ricas tradiciones de perjudicar los Derechos Humanos So-

3 Véase a lander (2008), “la reforma Constitucional y su referendo”. Álvarez lla-
ma a este fenómeno político “la anti-política”. Ver también Feo y Curcio (2004), “la 
Salud en el Proceso Constituyente Venezolano”.
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ciales básicos del pueblo en Venezuela. De hecho, los artífices y los 
redactores de la Constitución bolivariana de 1999 tenían una amplia 
experiencia personal en temas de Derechos Humanos. Como demos-
traremos en el transcurso del desarrollo de esta investigación social, 
se esforzaron para escribir un nuevo texto constitucional transforma-
dor de lo Humano que descifrara sin ambigüedades los principios de 
la DUDH y sus Convenios de conformidad con los tratados interna-
cionales auspiciados por la Comisión de Derechos Humanos de las 
naciones Unidas (CDHnU). Sin embargo, evitaron explícitamente el 
uso del léxico individualista intrínsecamente embebido en la DUDH e, 
igualmente en importancia, introdujeron las necesidades económicas 
y sociales no resueltas por la mayoría-minoría venezolana como cues-
tión de Derechos Humanos fundamentales. 

la historia de barrio adentro (ba) como una política nacional de 
la salud pública, primaria, integral, preventiva bolivariana-Socialista, 
como alternativa a la política de la salud liberal-capitalista-de Dere-
chos Humanos individuales se ha abordado desde varios  puntos de 
vista. Sin embargo, el capítulo más interesante de una de las políticas 
públicas más impugnadas en la historia de la democracia existente 
en Venezuela ha sido mayormente ignorado. aún hoy en día, sus de-
tractores vociferantes continúan con la denigración de tal política, y 
como seguidores del viejo estilo de gobierno, demandan la elimina-
ción completa de barrio adentro, exponiendo sus argumentos, como 
un asunto de violación a sus Derechos Humanos, que les causa daño a 
sus intereses tanto económicos como individuales, así como también 
reclamando que han existido injerencias extranjeras en los asuntos 
internos del país. barrio adentro es una política nacional integral y 
primaria de suministro de servicios de salud pública, de carácter pre-
ventivo, controlada por el Estado, cuyos bienes y servicios gratuitos de 
la salud son de propiedad del Estado bolivariano-Socialista y que no 
pueden ser privatizados (art. 84).

la política pública nace como una estrategia intencional planifi-
cada para corregir lesiones del pasado debido a la discriminación de 
la salud a la marginada, excluida y olvidada mayoría-minoría de ciu-
dadanas y ciudadanos de venezolanas y venezolanos (art. 84). El 26 de 
enero de 2004, barrio adentro fue oficialmente creado mediante De-
creto presidencial nº 2.7454. barrio adentro deriva sus principios del 
texto constitucional bolivariano de 1999 y su renovada declaración 
emancipadora de los Derechos Humanos colectivos. barrio adentro es 
parte de la iniciativa de integración de américa latina y de la región 

4 Decretado por el presidente Hugo Chávez Frías, aparece en la Gaceta Oficial nº 
37.865.
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del Caribe llamada alianza bolivariana para los Pueblos de nuestra 
américa (alba). Sin embargo, muy poca investigación sociológica en 
el campo de la Sociología de los Derechos Humanos se ha conducido 
en cuanto a la relación existente entre el espíritu de la Constitución 
de la república bolivariana de Venezuela de 1999 y su declaración 
universal renovada de los Derechos Humanos y la política de salud 
pública de barrio adentro. En el presente trabajo, exploraremos pre-
guntas como las siguientes: ¿cómo fue concebida tal política de salud 
pública como alternativa bolivariana-Socialista? ¿Cuáles fueron los 
factores sociales que llevaron a la introducción de tal política de salud 
pública? ¿Qué llevó a la institucionalización de barrio adentro? Este 
trabajo tratará con estas deficiencias científicas con el fin de realizar 
una contribución modesta a la literatura de investigación. además es 
importante señalar que el propósito de esta investigación no fue la de 
evaluar el contenido, la efectividad, ni los resultados de la política de 
barrio adentro. 

los datos primarios para esta investigación se recogieron de 
las lecturas de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela 
de 1947, la Constitución de la república de Venezuela de 1961, y 
la Constitución de la república bolivariana de Venezuela de 1999, 
documentos oficiales del Gobierno bolivariano-Socialista sobre la 
Misión barrio adentro (Mba), una extensa revisión de la literatura 
y visitas y participación de trabajo de las investigadoras en barrio 
adentro. Explicaciones teóricas para entender los Derechos Huma-
nos sociológicamente se fundan en la re-conceptualización, la re-
definición, el re-pensar y la re-expansión de nuevas nociones de los 
Derechos Humanos encontrados en blau y Moncada, blau y Frezzo, 
y en brunsman, Smith y Gran. De igual manera, la teoría de Fou-
cault sobre la “gubernamentalidad” es utilizada para ayudar a expli-
car cómo barrio adentro fue concebida como “una nueva conducta 
de conducta de gobierno” para suministrar bienes y servicios públi-
cos de la salud dentro de los barrios pobres marginales urbanos y en 
las zonas rurales abandonadas y desoladas del interior del país. asi-
mismo, lecturas de la teoría de Ernesto “Che” Guevara sobre la pla-
nificación nos ayudaron a explicar que la creación de barrio adentro 
como una política de salud pública, ni caritativa ni  dadivosa, de 
medida social correctiva e integral para prevenir enfermedades no 
nació precipitadamente. Por último, la teoría de De Sousa Santos 
para desarrollar una nueva cultura de democracia ayudó a explicar 
lo que llevó a la institucionalización de barrio adentro como parte 
de una nueva cultura democrática de suministrar los servicios de 
la salud basados en Derechos Humanos Sociales emancipadores y 
liberadores para todos.
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LA CONStituCióN LA RePúBLiCA BOLiVARiANA De VeNezueLA 
De 1999 y Su DeCLARACióN De LOS DeReChOS huMANOS: 
DeNtRO De uNA PeRSPeCtiVA SOCiOLóGiCA
¿Por qué estudiar la Constitución bolivariana de Venezuela de 1999 
con el fin de entender la política nacional de salud pública de barrio 
adentro (ba) financiada por el Estado bolivariano-Socialista como 
un asunto de Derechos Humanos? En nuestra opinión, la mayor par-
te de la erudición académica ha ignorado meramente el espíritu del 
texto constitucional bolivariano y, con ello, el por qué barrio aden-
tro fue concebido, introducido e institucionalizado como un portador 
social de los derechos fundamentales del pueblo, Derecho Humano-
Social que todos las venezolanas y los venezolanos poseen. a pesar de 
que la Constitución liberal de 1961 se enmendó tres veces, continuó 
ignorando los Derechos Humanos básicos de su pueblo de mayoría-
minoría. Un sentimiento de propiedad de derecho y privilegio para 
toda la mayoría-minoría se garantizó cuando el pueblo votó el 8 de 
diciembre de 1999 para sustituir la moderna e innovadora Constitu-
ción de la república de Venezuela de 1961 y su carta de Derechos por 
una transformadora e innovadora Constitución bolivariana escrita 
deliberadamente para construir una nueva sociedad venezolana para 
el siglo XXi.  

Convencionalmente, los Derechos Humanos son definidos como 
privilegios que los individuos tienen en una sociedad dada, y como 
tal asumen que estos privilegios son  universales e inalienables. los 
Derechos Humanos fueron instituidos sobre los cimientos de que 
todos los humanos en la tierra merecen ser tratados con los prin-
cipios de dignidad y respeto (Chong, 2014) dentro de un marco de 
mera igualdad para apoyar a aquellas y aquellos localizados des-
igualmente en estructuras sociales desfavorecedoras en el cual ellas 
y ellos viven (brunsman et. al, 2015). la Constitución bolivariana 
de Venezuela de 1999 y su Declaración de los Derechos Humanos 
se ajusta a esta definición como también a los fundamentos de los 
Derechos Humanos y estos principios son los valores centrales del 
texto constitucional proporcionando estándares que permitan plani-
ficar políticas públicas tanto en la vida política, económica y social. 
En esta investigación, una definición conceptual y un marco teórico 
para explicar detalladamente la Constitución bolivariana y su Decla-
ración de los Derechos Humanos se deriva de las ideas sociológicas, 
de la re-definición, la re-conceptualización y la re-expansión de los 
Derechos Humanos incluyentes de los derechos sociales, económi-
cos, culturales y ambientales elaborados por blau y Moncada (2009), 
blau y Frezzo (2012), y brunsman, Smith y Gran (2015) y el texto 
constitucional bolivariano de 1999. 
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re-definir los Derechos Humanos —de acuerdo con Moncada y 
blau— se demarca en el lenguaje de los Derechos Humanos que parte 
de la tradición liberal, severamente, en tanto que la igualdad y las 
diferencias culturales son centrales en la re-definición sociológica de 
los Derechos Humanos. En su libro Derechos Humanos por encima de 
la visión liberal, blau y Moncada (2005) señalan que el egoísmo arrai-
gado en la visión liberal afecta a la mayoría-minoría. En Los Derechos 
Humanos: un Premier, Moncada y blau observan que los Derechos 
Humanos liberales se centran “en el derecho de los individuos y las 
diferencias se sitúan en los logros y los resultados individuales… El 
lenguaje de los Derechos Humanos se basa en las perplejidades de la 
condición humana, que tiene que ver con las diferencias, así como 
también con la igualdad moral” (Moncada y blau, 2009: 53).  En tér-
minos de la lingüística de Derechos Humanos, en el trabajo empírico 
comparativo realizado por beck, Drori y Meyer (2012), titulado Las 
Influencias del Lenguaje de los Derechos Humanos en las Constitucio-
nes del Mundo: un Estudio Nacional Comparativo encontraron que 
—entre los países que tienen constituciones con más lenguaje de De-
rechos Humanos— la constitución bolivariana de Venezuela de 1999 
ocupa el lugar número cinco en el mundo. 

En cuanto a la re-conceptualización de Derechos Humanos, en 
su libro Sociología y Derechos Humanos una Carta de Derechos para 
el Siglo XXI, blau y Frezzo argumentan que “la base de los Derechos 
Humanos se puede encontrar en el cuerpo humano y en sus necesi-
dades fundamentales... de acuerdo a la cultura y a la geografía, la 
intrínseca vulnerabilidad del cuerpo humano constituye la base para 
el universalismo” (blau y Frezzo, 2012: 5). Haciendo hincapié en este 
conocimiento teórico, la abogacía, para crear un ser humano mejor 
en la Venezuela moderna, afirmada en la renovada Constitución de 
1961,  excluyó las diferencias culturales y lo geográfico como algo 
apto que hace al cuerpo humano endeble, particularmente cuando 
las “necesidades necesitadas” sociales básicas de los seres humanos 
no están protegidas. 

Por último, en Expandiendo lo Humano en los Derechos Hu-
manos: Hacia una Sociología de los Derechos Humanos, brunsman, 
Smith y Gran indican que “las instituciones sociales afectan en todos 
los aspectos a los Derechos Humanos tanto obstruyendo como pro-
moviendo la justicia […] para algunos grupos sociales desfavorecidos 
(brunsman et al., 2015: 5) […] y la privación de ciertos derechos, tal 
como la salud, puede impedir el disfrute de los Derechos Humanos 
para obtener un nivel de vida que sea socialmente aceptable” (2015: 
4). El principio de derecho a la salud, como lo establece la Constitu-
ción de 1961, se convirtió en una práctica cotidiana excluyente, debi-
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do a la falta de expansión de lo Humano en los servicios de la salud 
a su mayoría minoritaria como derecho constitucional para todos. Y 
este fallo de privación de estos derechos a este grupo social tradicio-
nalmente perjudicado se agudizó profundamente a finales de los años 
ochenta con —de acuerdo a Cartaya y D’ Elías (1991), Márquez (2008) 
y a Guerra (2008)— el deterioro, con el tiempo, del mantenedor de la 
salud pública representado en el Ministerio de Sanidad y asistencia 
Social (MSaS) y la falta de inversión para expandir los  servicios de la 
salud pública para todos, para así dar espacio competitivo al mercado 
capitalista de la medicina privada. Este proceso produjo una pobreza 
y pobreza extrema de la salud que se generalizó tanto en las áreas ur-
banas como en las rurales.  

basadas en este marco teórico sociológico, edificamos que los De-
rechos Humanos en la Constitución bolivariana se conceden cuando 
los Derechos Humanos de todo el pueblo —los civiles, los económi-
cos, los sociales, los psicológicos y los políticos, tal es el caso como 
la salud— son reconocidos, creados en solidaridad, garantizados, in-
eludibles, protegidos, promovidos y sustentados por el Estado, que 
ensamblaría las leyes y la justicia social del país para salvaguardar la 
vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad y la democracia 
como cuestión de soberanía nacional, profundamente arraigada en 
las distintas experiencias culturales e históricas de Venezuela. Esta 
transformación de los Derechos Humanos convencionales es a lo que 
de Sousa Santos (2002) se refiere como la “emancipación social” en lu-
gar de la “regulación social” de los Derechos Humanos. El transforma-
do texto Constitución bolivariana del Siglo XXi trata a los derechos 
profundamente enraizados con los valores, la moral y los principios 
fundados en la doctrina del libertador Simón bolívar como parte del 
patrimonio nacional basado en la libertad, la igualdad, la justicia y la 
paz internacional (art. 1) como una concepción de derechos que dig-
nifica la existencia del pueblo.

En la Constitución bolivariana de 1999, los Derechos Humanos 
se descifran en el Título iii de los Derechos Humanos y Garantías 
y Deberes, que contienen los derechos y las respectivas obligaciones 
y deberes del Estado. El texto contiene un total de 350 artículos, de 
los cuales 110 —el 31,4% del total— constituye los derechos cultu-
rales, económicos, sociales, civiles, legales, ambientales y políticos, 
así como también derechos del Pueblo indígena. En contraste, en la 
Constitución de 1961 hay 252 artículos, de los cuales 82 —el 32,5% del 
total— se componen de la nacionalidad, los derechos civiles, los de-
rechos individuales, los derechos sociales, los derechos económicos, 
derecho y protección de la salud, en la cual las autoridades aseguran 
el mantenimiento de la salud pública. ambas Constituciones incluyen 
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capítulos sobre los derechos sociales y económicos mencionados en 
la DUDH. la diferencia entre las dos es el tratamiento constitucio-
nal explícito de concesión de estos derechos como derechos naturales, 
sociales y fundamentales, como es sólo el caso de la Constitución bo-
livariana de 1999. El texto constitucional ejemplifica un lenguaje de 
conformidad a la concesión respectiva de la igualdad de los Derechos 
Humanos al pueblo explícitamente utilizado por los redactores de la 
Constitución bolivariana acerca de las responsabilidades, obligacio-
nes y deberes del Estado para proteger, garantizar, reconocer en soli-
daridad, promocionar, crear y sostener estos derechos.

los redactores de la Constitución de la república de Venezuela 
de 1961 se basaron en la Constitución  de los Estados Unidos de Vene-
zuela de 1947, entre ambas se encuentra la Constitución de 1953, que 
orientó al régimen de Pérez Jiménez. El texto constitucional de 19475 
introdujo la palabra “individuo” promovida en la DUDH, trayendo un 
léxico neo-colonial que conduciría a un énfasis inminente en el indivi-
duo. Esto ayudó a la promoción mundial de un movimiento anglosa-
jón-estadounidense, moderno e innovador de los Derechos Humanos 
individuales, como una nueva forma desplegada de neocolonialismo 
después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con el fin de dic-
tar políticas y mandatos en lo económico, lo político y lo cultural. En 
Venezuela, la Constitución de 1961 facilitó el impulso de este proceso 
externo deseado, que separó los derechos individuales de los Deberes 
y los Derechos Sociales. De una forma más dramática en contra de la 
lingüística neocolonial, la Constitución de la república bolivariana de 
Venezuela de 1999 descarta explícita y totalmente el uso promocional 
de tal léxico neocolonialista promulgado. Por ejemplo, no encontra-
mos ninguna mención de la palabra “individuo” en los 110 artículos 
que contienen los derechos culturales, económicos, sociales y políti-
cos investigados para este trabajo. En cambio, las enunciaciones de 
derechos están en términos tales como “Todo el mundo tiene...”, “na-
die tiene...”, “los niños tienen...”, “los padres tienen…”, “Todos los 
trabajadores tienen...”, “los pueblos indígenas tienen...”, etc.

a comienzos de 1945, un acogimiento lingüístico de promoción 
de los valores y prácticas transculturales anglosajona-estadouni-
dense de posguerra —o lo que se denomina como el “proceso de 
la americanización”— fueron partes intrínsecas de los ethos de una 
nueva forma neocolonial-hegemónica gobernante que, en Venezuela, 
se consolida por el Pacto de Punto Fijo de 1959 y la Constitución de 

5 Para más información véase Delgado blanco y Gómez Calcaño (2001), “las 
Concepciones de Ciudadanía Social en las Constituciones Venezolanas de 1947, 
1961 y 1999”.
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1961, como proyecto nacional de modernización6 liberal-democráti-
co centrado en los Derechos Humanos individuales. Esto trajo como 
resultado lo que llamamos un modelo tripartito de gobierno liberal-
capitalista-de Derechos Humanos individuales, que se prolongará 
por 40 años consecutivos en el país.  Por lo tanto, los derechos indivi-
duales se convirtieron sucintamente institucionalizados siguiendo la 
defensa y la promoción de la DUDH que acentúa derecho y privilegio  
individual como derechos constitucionales de todos los humanos, a 
la exclusión de los grupos y las comunidades. Este proceso social no 
es único de Venezuela. 7 

El énfasis en la introducción de los valores individuales fue par-
te del acogimiento del proceso de la transculturación8 que comenzó 
a dar forma a la sociedad venezolana al final de la Segunda Guerra 
Mundial. Esto es lo que Catoira (2005) llama “Una receta para la Mo-
dernidad”. Como resultado, problemas sociales nacientes provenien-
tes de la re-ordenación liberal de Venezuela, de acuerdo a Cartaya y D’ 
Elías (1991) prestó escasa atención a todos los pobres y a los pobres 
sobrevivientes. De hecho, estas actitudes de indiferencia y egoísmo 
del Estado liberal y sus respectivas acciones egocentristas en contra 
de su pueblo con el tiempo intensificaron sentimientos de descontento 
social entre una agraviada mayoría-minoría. Ello produjo condicio-
nes sociales favorables que dieron lugar al resurgimiento de los vie-
jos ideales bolivarianos acoplados con el avivamiento del socialismo 
persistente o “perdurable”, resultando en el movimiento bolivariano 
contemporáneo en contra de la Constitución de 1961 que se elevó a 
principios de 1990, impugnando totalmente el texto legal de la repú-
blica de Venezuela de 1961. De igual manera, el final del siglo XX fue 
barrido por grandes movilizaciones de movimientos regionales inicia-
dos por los más profundamente perjudicados por las desigualdades 
sociales, que fueron traídas por la furia de la nueva re-estructuración 
del globo que, en consecuencia, deterioró aún más la salud y la cali-
dad de vida de todos los humanos (navarro, 2002). En Venezuela, la 
movilización por el movimiento bolivariano contemporáneo desple-

6 Ver Fernando Coronil (1997) en “El Estado Mágico: naturaleza, Dinero y Mo-
dernidad”. 

7 Este fenómeno social ha sido estudiado por el sociólogo español alberto Monca-
da en su libro de 1995 España Americanizada. De acuerdo a Moncada el proceso de 
americanización empezó en España con la política del Plan Marshall después de la 
Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, sociólogos europeos como Vicente navarro 
abordan el tema de la americanización en Europa, particularmente referida a las 
desigualdades de la salud y la calidad de vida (ver navarro y otros).  

8 El antropólogo cubano Fernando Ortíz acuñó este término cuando trabajó sobre el 
proceso cultural que se  lleva a cabo durante los cambios culturales en una sociedad.  
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gó una plataforma estratégica política, económica y social llamada 
Agenda Alternativa Bolivariana (aab) con orientación centralizada en 
las “necesidades Humanas básicas” de la mayoría-minoría, haciendo 
un tema contencioso cómo el modelo liberal-capitalista-de Derechos 
Humanos individuales como una “conducta de gobierno” vigente his-
tóricamente había lesionado al pueblo y que, por tanto, había una ne-
cesidad imperativa de escribir un texto innovador de transformación 
social basado en una nueva declaración constitucional emancipadora 
de los Derechos Humanos. así, en 1999 en Venezuela un mutualismo 
de convicción popular se unió para lograr lo que razeto (1999) ha 
acuñado como “la solidaridad del mutualismo”9 con el fin de promo-
ver los bienes y servicios colectivos para el pueblo en sustitución de 
los principios que benefician sólo a los derechos individuales y dere-
cho individual y privilegios.

LA SALuD COMO DeReChO huMANO eN LA CONStituCióN De 
LA RePúBLiCA BOLiVARiANA De VeNezueLA De 1999
Hacia el final del siglo XX, en américa latina florecieron movimien-
tos sociales y políticos para impugnar constituciones orientadas a la 
promoción y defensa del individualismo. Hoover (2013) señala que el 
avance de tales movimientos fue el re-examinar y objetar la DUDH y no 
para lograr consenso. Como resultado, ahora existen los Estados-na-
ción con textos constitucionales que enmarcan los Derechos Humanos 
en términos de derechos dentro de un marco de igualdad ambiental, 
económica, cultural, social y política en conformidad con las deman-
das de su propio pueblo10. Escrita cuidadosamente para asegurar los 
derechos ambientales, culturales, económicos y sociales —no protegi-
dos en la Constitución de 1961— de toda la mayoría-minoría dentro de 
los principios de la solidaridad social, la dignidad y el respeto, la igual-
dad y la promoción moral del bien común para todos, la Constitución 
bolivariana no deja lugar alguno a la impugnación o a la apelación; 
debido a que los Derechos Humanos-Sociales del pueblo ahora están 
protegidos constitucionalmente y son incontestables por las oposicio-
nes encontradas. los Derechos Humanos se evidencian, se denominan 
y se enmarcan ahora en la Constitución bolivariana de Venezuela no 
sólo para considerar el universalismo y lo inalienable de los derechos 
legales y civiles, sino también para incluir los derechos sociales y de 

9 Ver luis razeto Migliaro (1999), “la Economía Solidaria: Conceptos, realidad y 
Proyecto”. Persona y Sociedad, V. Xiii, nº 2, Santiago de Chile. 

10 Movimientos  que contestan viejas constituciones en américa latina han demos-
trado resultados positivos en Uruguay, octubre 31, 2004; en brasil, enmienda consti-
tucional, diciembre 8, 2004; Ecuador, septiembre 29, 2008, y bolivia, enero 25, 2009. 
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familia (Capítulo V) y económico (Capítulo Vii), de los que la salud, la 
educación, la alimentación, la vivienda, el trabajo doméstico, el traba-
jo, el medio ambiente, seguridad social, la asistencia a las familias, y 
la búsqueda de la felicidad —junto a otras “necesidades-necesitadas” 
sociales y económicas— se consideran como Derechos Humanos-So-
ciales básicos fundamentales que las personas, como seres humanos, 
tienen y que el Estado tiene la obligación y la responsabilidad moral 
de garantizarlo. además, la salud es un Derecho Social Humano para 
todo el pueblo que es universal, fundamental e irrefutable tal como 
está constituido en el artículo 83 de la Constitución de la república 
bolivariana de Venezuela de 1999, tal  como se puede observar en la 
Tabla comparativa de las Cartas de Salud de la Constitución de 1961 y 
la de la Constitución bolivariana de 1999 (ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Diferencias entre la Carta de Derechos de Salud de la Constitución de la República de Venezuela de 1961  

y la de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999  

Constitución de la República de Venezuela 1961

La República del gobierno de Venezuela es y será 
siempre
democrático, representativo, responsable y alternativo 
(Art. 3).
[…] Y para conservar y mejorar la moral de la nación y
patrimonio histórico […] cuya máxima expresión es
sobre la base de Simón Bolívar, el Libertador 
(Constitución de 1961).

La Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela de 1999

Venezuela se constituye en un Estado democrático y 
social y en un Estado de derecho y de justicia social 
(Art. 2).

Derecho a la Salud*

Todos tienen derecho a la protección de la salud (Art. 
76).

Todos están obligados a someterse a las medidas 
sanitarias
establecida por la ley, dentro de los límites de respeto al
ser humano (Art. 76).

La Salud como Derecho Humano Social del Pueblo**

La salud es un derecho social fundamental para todos 
(Art. 83).
Todos tienen derecho a la protección de la salud y el 
deber de participar activamente en la promoción y su 
defensa, y para respetar las normas de salud e higiene 
establecidas por la ley dentro de los límites de respeto 
al ser humano (Art. 83).

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como 
servicio público sin fines de lucro, para garantizar la 
salud y garantizar la protección (Art. 86).

Las comunidades organizadas tienen el derecho y el 
deber de participar en el proceso de toma de decisiones 
en la planificación, ejecución y control de las  políticas 
específicas de las instituciones de salud pública (Art. 84).
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Obligación de Estado y Deber

Las autoridades asegurarán el mantenimiento de la 
salud pública (Art. 76).

Las autoridades proveerán los medios para prevenir y 
ayudar a aquellos que carezcan de ellos (Art. 76).

Obligación de Estado y Deber

El Estado tiene la obligación de garantizar la salud 
como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá 
y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de 
vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios 
(Art. 84).

Los Bienes y Servicios de salud pública son de 
propiedad del Estado y no pueden ser privatizados (Art. 
84).

El Estado tiene la obligación de financiar un sistema 
público nacional de salud (Art. 84).

El Estado garantizará un presupuesto para la salud con 
el fin de cumplir los objetivos propios de las políticas 
sanitarias (Art. 85).

El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad 
de este derecho mediante la creación de principios 
universales,  integrales, solidarios, unitarios y eficiente 
de un sistema de seguridad social participativo,  hechas  
por las contribuciones directas e indirectas (Art. 86).

Fuente: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Tribunal Supremo (Tribunal Supremo de 
Justicia), en <www.tsj.gov.ve> publicado por la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.453 de la República Bolivariana de 
Venezuela. Caracas, viernes 24 de marzo de 2000. Constitución de la República de Venezuela de 1961.
* En conformidad con la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
** En conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. . (Lascano y Angeleri, 2014)

El Cuadro 1 es una comparación y representación de las dos Cartas 
de Derechos de Salud. Una se deriva de la anticuada, moderna Consti-
tución liberal, democrática-representativa de 1961, escrita semejante 
a la de su partidario hegemónico y para fortalecer el  unilateralismo 
de los Estados Unidos de promover que “Todos tienen el derecho a la 
salud”. la otra es la innovadora y transformada Constitución boliva-
riana de 1999, escrita para orientar al país hacia la construcción de 
un Estado social, democrático participativo y protagónico de promo-
ción de “la Salud como derecho Social fundamental para todos”. Tal 
y como se resume en el Cuadro 1, aunque el derecho a la protección 
de la salud para “todos” se otorga en la Constitución de 1961, espacio 
amplio para la soberanía individual con derecho a los beneficios y pri-
vilegios de la salud, se asume, contraria a la Constitución bolivariana 
que instituye y trata a la salud como un derecho social fundamental 
para todos, en el cual se detalla que el Estado activamente promoverá, 
defenderá y creara políticas de salud pública como derecho igualitario 
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de todos. Por lo tanto, para nosotras, la acción y efecto de proteger la 
salud como derecho otorgado a todos no tiene el mismo significado 
lingüístico como cuando el Estado tiene la obligación de garantizar a 
la salud como un derecho social constitucional, no sólo para proteger 
a las prácticas no discriminatorias, sino también para el tratamiento 
de la salud como un derecho igual colectivo para todos eliminando la 
práctica de desigualdades de la salud.

la Constitución de 1961 otorga que todos tienen derecho a la pro-
tección de la salud y a someterse a medidas sanitarias dentro de los 
límites de respeto al ser humano pero el Estado no tiene obligación y 
deber moral de garantizar salud pública para todos sino de asegurar-
se del mantenimiento de ella (art. 76). De acuerdo a este marco cons-
titucional podemos deducir que el derecho de protección de la salud 
es limitativo, ya que para la mayoría de los miembros de la sociedad 
venezolana elegir racionalmente en las gamas de servicios de la salud 
ofrecidos por el mercado es algo que no pueden permitirse, cediendo el 
derecho a la salud a la asequibilidad opcional individual. Tradicional-
mente, bajo los principios constitucionales de 1961, la política pública 
de la salud fue de auxilio y de amparo administrada para asegurar el 
mantenimiento de la salud pública y socorrer a la mayoría-minoritaria 
necesitada. En este caso particular, el sistema de salud pública que se 
institucionalizó y se organizó dentro de los viejos principios del Estado 
benefactor-asistencialista y paternalista, fue de naturaleza socorrista y 
reparadora de cuidados de la salud y no de tratamiento garantizado de 
derecho a la salud para todos, pues ante las reformas del mercado tal 
política pública socorrista se hizo vulnerable debido a la falta de legali-
dad constitucional. Con el tiempo, el derecho a la protección de la salud 
fue sometido a las leyes del principio liberal-económico de mercado 
libre, de no intervención estatal, y con una ideología liberal de postura 
no-provisoria. Precisamente esta fue la experiencia de Venezuela. 

Por lo tanto, la abogacía para construir a un mejor ser humano 
en una Venezuela moderna, afirmada con la reformada Constitución 
de 1961, no alcanzó los resultados esperados como fue proclamado 
en el modelo de la DUDH, fervientemente endosado por los moderni-
zadores venezolanos. admisiones a los bienes y servicios de la salud 
eran privilegios de precio alto, dependientes de membresías y afilia-
ciones en ciertas organizaciones tales como los partidos políticos, los 
sindicatos, o al cuerpo de los militares, principalmente en función de 
las condiciones de vida urbana, la situación laboral y la proximidad 
de los beneficiarios a la redes de servicios públicos (lópez, 2008). El 
sistema de afiliaciones para obtener acceso a la salud creó un método 
atípico de los privilegios y derechos de la salud entre las y los titulares 
y la mayoría-minoría no titular, de los derechos de la salud en el país.
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Problemas sociales nacientes que aparecieron con los nuevos 
arreglos institucionales y el énfasis fundamental sólo en los valores 
de la protección legal al individuo y sus derechos basados en el marco 
de elección de los derechos individuales no aplacaron las necesidades 
básicas insatisfechas (nbi) de todas las venezolanas y todos los vene-
zolanos. la nbi es un indicador social introducido por la CEPal en 
los años ochenta para medir los niveles de pobreza en américa latina. 
Tipos de vivienda, donde los ocupantes se clasifican como pobres o 
que viven en la pobreza extrema son un factor crítico determinante. 
Otros factores incluyen: vivienda inadecuada y el hacinamiento, la fal-
ta de servicios adecuados, la falta de disponibilidad de agua potable y 
casas donde los niños en edad escolar no asisten a la escuela debido 
a los ingresos familiares insuficientes. los indicadores inexcusables 
producidos por nbi mostraron el estado de emergencia social que Ve-
nezuela, como Estado-nación excepcional, moderna, rica en petróleo, 
dependiente, se encontró en una situación bajo el paradigma univer-
sal liberal-capitalista-de-Derechos Humanos individuales a finales de 
1980 (Cartaya y D’ Elías, 1991), a medida que el país se vio forzado a 
adoptar el dominio del triunfo económico y político de la propagación 
del  modelo global liberal-de-Derechos Humanos individuales.

Hoy en día, la Carta de Derechos de la Salud tal y como se puede ob-
servar en el Cuadro 1, podemos desprender que la Constitución bolivaria-
na establece que la salud no es caridad, un socorro, asistencia social o una 
limosna sino un Derecho Humano-Social fundamental, digno, universal e 
inalienable, garantizándolo mediante el financiamiento, la promoción y la 
creación de un sistema nacional gratuito de seguridad social para la salud 
pública (art. 86) en el cual los bienes y servicios de la salud son propiedad 
del Estado y no pueden ser privatizados (art 84). Es importante señalar, 
sin embargo, que una alternativa, “libre de mercado”, en la industria con 
fines de lucro de la salud continúa existiendo hoy en día en Venezuela 
produciendo tensiones y conflictos entre los intereses de la privatización 
de los servicios de la salud en beneficio de los intereses de la clase capita-
lista y del sistema nacional, público, gratuito de servicios de la salud de 
propiedad del Estado implementada para proteger el bien común de la 
sociedad para expandir lo “Humano en los Derechos Humanos”. a pesar 
de la determinación del Estado bolivariano-Socialista para combatir y 
eliminar pobreza y la pobreza de la salud como un asunto de Derechos 
Humanos para cumplir con su Convenio Social bolivariano, la mayoría-
minoría de las y los ciudadanos venezolanos aún están estructuralmente 
marginados, en desigualdad, y lo más importante clasificados como so-
brevivientes, extremadamente pobres, viviendo hacinados en los centros 
urbanos de asentamientos ilegales, o lo que se llama barrios (los barrios 
marginales urbanos), o en las zonas rurales abandonadas y desoladas.
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LA CONCePCióN, CReACióN e iNStituCiONALizACióN De 
BARRiO ADeNtRO COMO DeCLARACióN CONStituCiONAL De 
DeReChO huMANO-SOCiAL DeL PueBLO 

CONCePCióN De BARRiO ADeNtRO
al igual que en muchos otros países de américa latina, en 1980 el sis-
tema de salud pública venezolano se reorientó para convertirse en una 
medicina privada de mercado más individualizada. En la perspectiva del 
sociólogo Waitzkin (2011), la medicina se convirtió en otra expansión de 
las actividades económicas, tales como en las inversiones, la producción 
y en las ventas, trayendo consecuencias políticas, sociales y económicas. 
Haciendo hincapié en una racionalidad económica con el propósito tan-
to de la re-estructuración y la des-regulación de la economía, el gobierno 
liberal Venezolano desproporcionadamente desreguló los bienes y servi-
cios públicos del pueblo (lander, 1996), incluyendo el existente sistema 
nacional de la salud pública, el MSaS. Según Díaz Polanco (2008), ya 
para 1995, las presiones del banco Mundial (bM) y del Fondo Moneta-
rio internacional (FMi) comenzaron a sentirse a medida que las deman-
das hegemónicas utilizaban los medios legales para lograr sus nuevas 
reformas liberales previstas. Con la remoción neo-liberal-económica de 
los bienes y servicios de la salud, el Estado comenzó sus propios meca-
nismos para remover su intervención y su reglamentación total con el 
fin de favorecer la competencia libre de mercado, la eficiencia, la pro-
ductividad y fomentar el espíritu médico empresarial, convirtiendo a la 
medicina simplemente en otra industria capitalista. Como resultado de 
la desregulación feroz de los servicios de la salud, el país presenció un 
desfinanciamiento agudo de los bienes y servicios de la salud pública 
provocando su deterioro e impactando profundamente al pueblo que ya 
se encontraba en dificultades económicas y sociales críticas. no es sor-
prendente que cargos de violaciones de los Derechos Humanos contra 
el Estado liberal-capitalista-de Derechos Humanos individuales fueron 
traídos por el movimiento bolivariano anti-constitucional de 1961 de los 
años 1990 sobre la base de la negligencia de las “necesidades-necesita-
das”  humanas sociales de la mayoría-minoría venezolana.

ante todo, barrio adentro fue concebido dentro del sentido de 
justicia social para dignificar y respetar al pueblo en sus comunidades 
hacia una re-definición, re-conceptualización y una re-extensión de de-
claración de Derechos Humanos emancipadores descifrados en el texto 
constitucional bolivariano. De acuerdo con el liderazgo bolivariano-So-
cialista naciente, ba fue “para saldar una deuda histórica de este modo 
educar, curar y capacitar a todos los venezolanos, sobre todo aque-
llos que viven en zonas pobres que presentan dificultades de acceso” 
(Chávez, 2004). Esta deuda se debía a la oprimida mayoría-minoría del 
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pueblo excluida bajo la anticuada  administración liberal-capitalista-de 
Derechos Humanos individuales. Para entender esto, las ideas de Fou-
cault sobre “gubernamentalidad” ayudará a describir específicas “mane-
ras de gobernar las cosas”, es decir “nueva conducta de conducta”, para 
ambos el gobierno como encargado de vigilar los bienes y servicios de 
la salud del pueblo y para el pueblo como recibidor de la salud como su 
derecho fundamental como seres humanos. la nueva conducta para ad-
ministrar servicios de la salud se basó en el “objetivo social” del Estado 
bolivariano-Socialista, como una alternativa para contrarrestar el áni-
mo de lucro imperante en la reorientación de la medicina privada con el 
fin de satisfacer las necesidades imperativas de la salud causada por la 
des-regulación y el desmantelamiento del anticuado MSaS. Una nueva 
mentalidad democrática bolivariana-Socialista, o lo que Foucault llama 
“gubernamentalidad” se planteó para alterar el rol del gobierno y así fa-
cilitarle a aquellas y aquellos que quedaron indigentes por el anticuado 
orden democrático liberal. ba, tal y como lo conciben las autoridades, 
“es una nueva estrategia política fundada en contenido social en el cual 
el gobierno y el pueblo están unidos para promover el ejercicio de de-
mocracia participativa y protagónica” (Ministerio de Salud y Desarrollo, 
2005: 5). De acuerdo con Muntaner, armada, y asociados (2008), desde 
el inicio de su ascendencia al poder, una concepción reflexiva por un 
nuevo plan maestro de política de la salud había sido considerada por 
la recién formada administración bolivariana-Socialista que resultó en 
adoptar medidas preliminares para crear un nuevo arreglo institucional 
para el suministro de servicios de la salud.

inicialmente, barrio adentro fue concebido tácticamente como una 
Misión, la Misión barrio adentro (Misión Dentro del barrio), como un 
“objetivo-táctico” del Ejecutivo nacional bajo la rectoría del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social (MSDS) para responder al problema social 
crónico y habitual del viejo estilo de la  inaccesibilidad a los servicios 
de salud ubicando estos servicios cercanos al pueblo. ba fue concebido 
para traer servicios integrales de la salud como Derecho Humano So-
cial básico para todos, independientemente de raza y origen étnicos, de 
los privilegios de clases sociales, orientación sexual, discapacidad y de 
diferencias culturales y geográficas, partiendo marcadamente del vie-
jo patrón de Estado liberal-asistencialista-paternalista. Dentro de este 
contexto, barrio adentro —como una misión de estrategia planificada 
de inclusión social (Chacín, 2009)— se idealiza para traer Derechos 
Humanos, respondiendo con compasión por el pueblo, pero lo que es 
más importante, traer un sentido de dignidad y justicia social que es 
rectificada política y moralmente con el Convenio Social Constitucional 
bolivariano, que trata a la Salud como un Derecho Social Humano de 
todo el Pueblo. barrio adentro estaba destinada a proporcionar servi-
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cios preventivos, primario de la salud operando en la profundidad de los 
barrios urbanos marginales o las barriadas de pobres, también las áreas 
abandonadas y apartadas del interior del país donde, tradicionalmente, 
existía una ausencia completa de instalaciones para suministrar servi-
cios de la salud. El Diagrama 1 muestra un modelo conceptual organi-
zativo de Mba, como estrategia bolivariana-Socialista, emanada direc-
tamente por el Ejecutivo nacional por Decreto Presidencial nº 2.745 del 
26 de enero de 2004, concebido como sistema de suministro de servicios 
primarios integrales de la salud dentro de las comunidades necesitadas 
cuya finalidad de su “objetivo social” concebido seria combatir la po-
breza y pobreza extrema de la salud, urbana y rural, dentro de los pará-
metros de ambos, tanto de planificación de Desarrollo Social Endógeno 
local (DSEl) y participación y protagonismo iniciado por el pueblo.

En este trabajo se toma como base para definir Desarrollo Social 
Endógeno local (DSEl) en explicaciones encontradas de desarrollo 
endógeno dadas por Mass Herrera (2007) y por Zambrano (2008) en 
cuanto al desarrollo endógeno socialista. Definimos DSEl como una 
distribución integral de recursos locales disponibles dentro de un mo-
delo político-social y económico en las comunidades en posición de 
desventaja social, consistiendo en un sistema de inserción de servicios 
integrales colectivos —bienes y servicios garantizados y promovidos 
como Derechos Humanos Sociales constitucionales—,  necesarios para 
fortificar la producción local y para satisfacer las “necesidades necesita-
das” básicas de los residentes como seres humanos, y como se observa 
en el Diagrama 1 dentro de activación de niveles de iniciativa de partici-
pación democrática y protagónica de organización comunitaria, como 
por ejemplo los movimientos sociales y de base, para demandar, pro-
mocionar y defender dichos servicios como símbolos de sus Derechos 
Humanos-Sociales colectivos. la salud es el eje central del modelo de 
DSEl. Mostramos en el Diagrama 2 la interconexión entre estos bienes 
y servicios integrales y sociales garantizados y promovidos como Dere-
cho Humano Social constitucional y la inserción de importancia social 
de Mba en las comunidades urbanas y rurales. los servicios colectivos 
integrados se llaman misiones que se desarrollaron tácticamente para 
defenderlos y promocionarlos como derecho y privilegio que posee 
todo el pueblo garantizados en la Constitución bolivariana de 1999. 
Mba fue la primogénita de estas misiones. Como se indicó previamen-
te, fue para responder a la urgencia de eliminar la pobreza y pobreza 
extrema donde el abandono y la carestía de servicios de la salud con-
tribuyó a acrecentar este problema social crónico en Venezuela. De he-
cho, D’Elías y asociados (2006) establecen que Mba nace como sistema 
paralelo al de la medicina lucrativa tradicional para atacar agresiva e 
inmediatamente el problema social de la pobreza.  
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Diagrama 1
Concepto de Barrio Adentro como Estrategia Bolivariana para suministrar Servicios de Salud Pública en los 

Barrios Marginales Urbanos y Zonas Rurales Abandonadas para Eliminar Pobreza

Fuente: Lascano y Angeleri, 2014.

* El Poder Ciudadano definido como una concepción en la cual todas las ciudadanas y los ciudadanos como constituyentes de una 
democracia social participativa y protagónica, en un Estado de derecho y de justicia social, deben tener sus Derechos Humanos tales 
como civiles, culturales, económicos, políticos, sociales y ambientales garantizados, promovidos y vigilados por el Estado como se 
afirma en la Constitución Bolivariana de 1999 (Capítulo IV y  Art. 273).

** El Consejo Moral Republicano integrado por un Defensor del Pueblo, la Procuraduría General de la República y la Oficina de la 
Contraloría General de la República. Sus funciones son las de investigar y sancionar los actos cometidos en contra de aquellos 
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que buscan justicia social, tal como la discriminación de servicios de salud, de acuerdo con la ética y la moral pública. Además 
de promover la educación como un proceso creativo de ciudadanía, solidaridad, libertad y  democracia, para inculcar el trabajo y 
responsabilidades sociales (Capítulo IV y Art. 278).

Diagrama 2
La Inserción de Barrio Adentro dentro de los Servicios Integrales Comunitarios Locales  

como Derechos Humanos-Sociales del Pueblo

Fuente: Lascano y Angeleri, 2014.
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De acuerdo con lo expuesto, concluimos que barrio adentro emerge 
como proyecto social de salud comunitaria dando respuesta a la previa 
noción venezolana liberal-capitalista-de Derechos Humanos indivi-
duales de los anteriores cuarenta años. Fue diseñada para expandir lo 
que sociológicamente brunsman, Smith y Gran (2015) denominan “lo 
Humano en los Derechos Humanos”, la salud es intrínseca al cuerpo 
humano, y como tal es un asunto de preocupación diaria del pueblo. 
barrio adentro se guía por los estándares internacionales de la alta 
Comisión de Derechos Humanos de las naciones Unidas (aCDHnU), 
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especialmente abordando lo establecido por tal organización en sus 
asuntos vigentes, “al acceso universal a la salud, garantizando la salud 
para todos, con la accesibilidad física y la disponibilidad de los servi-
cios, donde y cuando se necesiten los servicios”. no obstante de abor-
dar lo específico de la aCDHnU, la Constitución bolivariana instituyó 
el universalismo de la salud como un derecho fundamental social de 
todos (art. 83) abandonando completamente la tradición liberal de 
otorgar derecho de la salud para todos como fue constituido en el art. 
76 de la Constitución de 1961, que se abrazó al pronunciamiento del 
principio establecido en la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud de 1946 (OMS), de protección al derecho de la salud, cuyo 
principio fue promovido arduamente después de la Segunda Guerra 
Mundial. En consecuencia, barrio adentro amplió un horizonte social 
al incorporar lo humano enfatizando los principios socialistas conce-
bidos, defendidos y promovidos por la Declaración de alma-ata, pro-
mulgada en la Conferencia internacional sobre atención Primaria de 
la Salud —alma-ata, Kazakstán, anteriormente parte de la UrSS—, 
que se efectuó del 6 al 12 de septiembre de 1978. De acuerdo con la 
Declaración de alma-ata, en su artículo 1 afirma:

“la Conferencia afirma claramente que la salud, que es un esta-
do de bienestar físico, mental y social completo —y no meramente 
la ausencia de afecciones de enfermedades y padecimientos— es un 
derecho humano fundamental y el logro del nivel más alto posible de 
la salud es la meta social mundial más importante cuya realización re-
quiere de la acción de muchos sectores sociales y económicos, además 
del sector de la salud”.

En conclusión, aunque la política nacional de salud pública de 
barrio adentro se concibió por la alta dirección del nuevo lideraz-
go del movimiento bolivariano-Socialista contemporáneo, de hecho 
promesa electoral de campaña política de construir un sistema na-
cional de salud pública, y equipados con una Constitución de in-
novación transformativa centrada en Derechos Humanos Sociales y 
colectivos para orientar políticas públicas deseadas, iniciativas pro-
tagónicas locales de grupos comunitarios tradicionalmente exclui-
dos demandando salud como su derecho comenzaron a escucharse 
a lo largo del país. Esta nueva transformación social en una nueva 
mentalidad de gobierno y nueva conducta del pueblo hizo favorable 
la pronta evolución de la concepción a la creación de la política na-
cional primaria e integral de la salud pública llamada barrio aden-
tro. Concebida como parte de un proceso liberador y emancipador 
de Derechos Humanos Sociales invalidando al cotidiano socorrismo 
y asistencialismo para alcanzar la equidad y la inclusividad para una 
mayor calidad de vida para todos.
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LA CReACióN De BARRiO ADeNtRO
Según alayón Monserrat (2005), desde su concepción, los detractores 
de la política Primaria integral de la Salud Publica de barrio aden-
tro han tipificado continuamente su creación con ethos del viejo asis-
tencialismo-paternalista social y un estilo nuevo de clientelismo de 
política pública. Sin embargo, ba —como un proyecto bolivariano-
Socialista intencional— pareciera trascender el prototipo tradicional 
de compartir los servicios de la salud para todos como parte de una 
nueva distribución equitativa social de la riqueza de la nación. Socia-
lismo, Ernesto “Che” Guevara (1960) estableció, no es asistencialismo 
y parte de la construcción de una nueva estructura social socialista, 
es la necesidad de planificar, organizar y prestar servicios para todos 
empleando los mismos métodos como se planifica y se desarrolla la 
economía. De conformidad con Guevara, sostenemos que el argumen-
to discursivo de la creación de ba, como es examinado en este artícu-
lo, está caracterizado por cuestionar el enfoque tradicional liberal-de 
bienestar social-benefactor basado en las vulnerabilidades que produ-
cen las reformas de mercado en la inversión de la salud para prestar 
dichos servicios. En cambio, las nuevas producciones sociales se ba-
san en la participación activa y el protagonismo colectivo en las tomas 
de decisiones comunitarias, resultantes de la experiencia histórica de 
marginalización social y diferencias culturales, para demandar como 
derechos una distribución más equitativa de la riqueza en las comuni-
dades con tradición de déficit social.  

    Guevara promovió la idea de apartarse de los deseos indivi-
dualistas para alcanzar el consumo propio material individual, tales 
como recibir servicios de la salud, a compartir colectivamente como 
parte de un nuevo proceso de socialización para apoyar “el desarrollo 
de la concepción de un nuevo hombre”. En otras palabras, acceso igual 
a —la democratización de— y la solidaridad con los servicios de salud 
para todos a través de la política pública de barrio adentro son los 
“objetivos sociales” de inclusión social del Estado bolivariano-Socia-
lista en nombre y en representación de los Derechos Humanos que son 
coherentes con los principios morales de Guevara a la construcción 
social de nuevas relaciones humanas colectivas. En términos de Dere-
chos Humanos, Moncada y blau señalan que “la moralidad y la ética se 
cruzan con los Derechos Humanos” (2009: 65). Por ejemplo, aunque la 
Constitución de la república de Venezuela de 1961 promovió asisten-
cialismo social como Estado benefactor liberal, uno de los municipios 
más poblados y pobres de Caracas —llamado “libertador”— tenía un 
déficit moral de servicios públicos tales como el transporte, un buen 
suministro de agua, los sistemas de drenaje de aguas servidas y vivien-
da adecuada (Ojeda, 2004). Había altos niveles de desnutrición, falta 
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de alimentos, altos niveles de analfabetismo y sin espacios recreativos 
(Organización Panamericana de la Salud, 2006). En 2003, los habitan-
tes de algunas de las parroquias de libertador cayeron en los criterios 
de nbi de niveles de pobreza extrema. Claramente, en este municipio 
los residentes no eran moralmente iguales y no tenían derechos iguales 
en comparación con la clase media o vecindarios de clase alta. Guevara 
(1960) indicó que “el esfuerzo aislado individual... de nada sirve, y el 
deseo de sacrificar toda una vida al más noble de los ideales no sirven 
para nada si uno trabaja solo, solitario... [por lo tanto] la movilización 
de todo un pueblo [o una comunidad] ... y el ejercicio de la unidad mi-
litante” (p. 113), es fundamental para la organización contribuyente y 
alcanzar las necesidades sociales del pueblo. 

nutridos con la esperanza bolivariana-Socialista y arma-
dos con la declaración constitucional de emancipación social 
hacia los Derechos Humanos, además de ejercer su nuevo de-
recho de asociación (Constitución bolivariana de 1999, art. 
67), la presión popular hecha por las comunidades organizadas 
 por demandas de servicios de la salud se acumularon en el despacho 
del alcalde de libertador para perseguir vigorosamente el prospecto 
de la implementación de tales servicios, permitiendo al pueblo y a 
su gobierno poner a trabajar sus nuevos ideales democráticos de jus-
ticia social. Movilizaciones de las comunidades organizadas, ahora, 
demandando sus derechos constitucionales, rompió con la tradición 
venezolana generada del estilo estadal-burocrático de arriba-abajo 
de toma de decisiones que se acompañaba con un ausentismo total 
de la participación del pueblo en los asuntos propios de su comu-
nidad, tal como la ejercitaba la asistencia-benefactora de prestación 
de servicios de la salud. así, la nueva participación y protagonismo 
democrático estableció nuevas relaciones sociales entre el gobierno y 
el pueblo facilitando el “objetivo táctico” político estadal de promover 
una democracia participativa y protagónica, así como para erradicar 
la pobreza extrema de la salud dentro del municipio.

PLAN iNteGRAL BARRiO ADeNtRO PARA CARACAS (PiBA-CARACAS): 
BARRiO ADeNtRO COMO exPeRiMeNtO SOCiAL
Como hombre de la medicina, Guevara entendió la estrecha relación 
que existe entre el acceso a la salud para la mayoría y su marginaliza-
ción propia en cuanto a los servicios proporcionados debido al infor-
tunio económico del ser humano, como él, personalmente, “entró en 
contacto cercano con la pobreza, el hambre y las enfermedades” a tra-
vés de américa latina. Del mismo modo, los redactores y artífices de 
la Constitución bolivariana de 1999 tenían conocimiento de que el sis-
tema existente liberal-de Derechos Humanos individuales implemen-

Ministerio del Poder Popular para 
la Salud
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tado no se expandió para proteger el derecho constitucional de salud 
dado para todos los venezolanos y venezolanas, a medida que ellos de 
acuerdo a briggs y Mantini-briggs (2007) cayeron considerablemente 
en disparidades de la salud, exacerbada por el impacto debido a la re-
estructuración del ajuste liberal económico del país de 1980 (lander, 
1996). Quizás sea la razón por la cual los escritores constitucionales 
consideraron postular a la Salud como un derecho igual para todos, 
más que simplemente asegurar la protección de la salud para todos. 
En cambio, la Salud como parte de los Derechos Humanos Sociales 
básicos se consideró moralmente crucial para mejorar la calidad de 
vida en las comunidades oprimidas de mayorías-minorías. 

Expandir el limitado y anticuado mandato consuetudinario de 
derecho a la protección de la salud, y transportando a la Salud como 
Derecho Humano Social fundamental fue uno de los marcados objeti-
vos sociales definidos por la plataforma del movimiento bolivariano-
anti-constitucional de 1961 de los años noventa, que trajo al actual 
gobierno bolivariano-Socialista al poder el 6 de diciembre de 1998. Y 
para “re-fundar” a las comunidades necesitadas, un nuevo texto cons-
titucional fue necesario para promulgar Estado de derecho y justicia 
social para favorecer políticas públicas en nombre y en representación 
de los Derechos Humanos colectivos del pueblo. Uno de tales progra-
mas en expandir lo Humano como parte de un nuevo desarrollo histó-
rico venezolano derivado de la innovada Declaración Constitucional de 
los Derechos Humanos fue el Plan de Desarrollo integral Comunitario 
(PDiC) llamado Plan integral barrio adentro para Caracas (Piba-Ca-
racas), lanzado experimentalmente para penetrar en 171 barrios en-
cuestados, urbanos deprimidos en los cuales los médicos, dentistas y 
personal de salud pública asignado habitarían dentro de las mismas 
comunidades a las que servirían. Es importante señalar que ya para 
2002 existía germinación de plan estratégico social de política pública 
para la Salud (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2002).

  Como lo establecimos anteriormente, podemos deducir que 
Piba-Caracas se benefició y fue influenciado tanto por las gestiones gu-
bernamentales existentes como por los acuerdos previamente recono-
cidos entre el gobierno bolivariano-Socialista y los cuerpos internacio-
nales de los Derechos Humanos sobre la salud  así como también por 
las ideas sociales de alma-ata de tratar a la salud como derecho social 
fundamental y colectivo. En cuanto a su implementación como experi-
mento social originario se hizo posible por acuerdos de cooperación en-
tre el gobierno bolivariano-Socialista y la Embajada de Cuba, firmado 
el 30 de octubre de 2000. Precisamente este nuevo arreglo institucional 
regional contribuyó a la firma de un convenio entre el ayuntamiento del 
Municipio libertador y la Embajada de Cuba en Caracas el 22 de mayo 
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de 2003 para traer a los primeros 53 médicos cubanos a Piba-Caracas 
(D’Elías y asociados, 2006), encuadrando el plan propuesto bajo los 
principios integracionistas regionales materializada —de acuerdo a  
aponte García (2014)— dentro de las ideas preconcebidas del alba-
TCP como alternativa de nuevo regionalismo estratégico para contra-
rrestar los avances de la medicina privada capitalista en la región.

En el caso particular Piba-Caracas como el primer experimento 
social para planificar una futura política de salud pública nacional, 
primaria e integral, tal ensayo contribuyó estableciendo criterios a 
seguir para otras comunidades. En el Diagrama 3 se puede observar 
cómo a través de participación y protagonismo democrático de or-
ganización comunitaria y su mecanismo autónomo y mecanismo or-
ganizacional burocrático estadal se sigue para establecer un barrio 
adentro en una comunidad. 

Diagrama 3
Modelo Conceptual para Crear un Barrio Adentro dentro de las Comunidades
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Primero, por iniciativas colectivas de organizaciones activas en la 
comunidad tales como las asociaciones, el comité de base de represen-
tación local comunitaria, y el cuerpo de cooperativas hacen petición 
para traer un barrio adentro y una encuesta realizada por sí mismos 
sobre las necesidades sociales de los moradores locales de una comu-
nidad pobre en donde residen al menos 250 habitantes. Una vez re-
cogida tanto la historia económica social de la comunidad como la 
recopilación de los datos, una propuesta se presenta usando los di-
versos medios democráticos de gobierno autónomo existente en la co-
munidad dada. Por gobierno autónomo comunitario nos referimos a 
la asamblea de Ciudadanos, los Consejos Comunales, las Comunas, 
Comités de Salud bolivariana, las cooperativas o el portavoz de una 
comunidad donde haya una ausencia de organizaciones o asociacio-
nes. Es importante señalar que los coordinadores de salud juegan un 
papel importante dentro del gobierno autónomo comunitario, ya que 
su función es vigilar que se cumpla indisputablemente el derecho a 
la salud. También los Comités bolivarianos de salud que como orga-
nizaciones comunitarias tienen la responsabilidad de asegurar espa-
cios, establecer mecanismos propios para toma de decisiones sobre 
la planificación, ejecución, control social y evaluación de las políticas 
públicas de Salud, igualmente de oficiar fuera de la comunidad los 
recursos necesarios para la ejecución de planes, propuestas y proyec-
tos en materia de salud (lineamientos de los Comités bolivarianos de 
Salud para el Estado lara, Ministerio del Poder Popular para la Salud, 
2008). El gobierno autónomo comunitario juega un rol muy importan-
te en las deliberaciones de lo propuesto por la comunidad. Después del 
envolvimiento de la comunidad en la promoción, la coordinación, la 
planificación y la aprobación del formulado ba, la propuesta se envía 
a las autoridades competentes, que comprenden el gobierno local tal 
como la respectiva municipalidad local (ayuntamiento) o parroquia lo-
cal, entidades donde existe una oficina de salud bolivariana como par-
te del Consejo local de Planificación (ClP) o a las redes ambulatorias. 
Se puede aclarar que las redes ambulatorias de ba no son parte del 
gobierno local pero peticiones de ba se pueden introducir en estas en-
tidades. además, cada estado cuenta con una Comisión de Salud Esta-
dal (CSE), designada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud 
(MPPPS), específicamente a cargo de la monitorización, la evaluación, 
la coordinación, el diseño, la formulación de estrategias y la formación 
y capacitación de recursos humanos para la salud de barrio adentro. 
Es responsabilidad de la CSE implementar, expandir y consolidar a ba 
en zonas locales y regionales, como estrategia social fundamental para 
llevar el servicio primario integral de la salud a las comunidades des-
favorecidas como cuestión de salud como un derecho instituido en la 
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Constitución bolivariana en su artículo 83. a nivel regional, todas las 
propuestas comunitarias para un ba se revisan en la oficina CSE antes 
de la aprobación final a nivel federal (véase Figura 3).

ideológicamente, el experimento social de Piba-Caracas trajo a 
las comunidades un enfoque preventivo de la salud, desplazando la 
importancia de lo curativo a la promoción de la salud y prevención 
de enfermedades (Muntaner et al., 2008 y Muntaner et al., 2011). De 
ese modo, boticas populares también fueron introducidas como una 
forma de re-educar a los residentes de la comunidad al uso rechazado 
de hierbas y medicina verde, ya que esta práctica medicinal tradicional 
se había reemplazado cáusticamente por la introducción del consu-
mo farmacológico de la industria capitalista. inicialmente, inversión 
en infraestructura para ba fue sin capital de riesgo en instalaciones 
médicas grandes y particularizadas. Por ejemplo, la asignación de mé-
dicos, dentistas, enfermaras y enfermeros y profesionales de la salud 
fue alojado en casas de familias locales llamadas Casa de la Salud y de 
la Vida o puntos de consulta en el que —como indican D’Elías y Ca-
bezas (2008)— un médico veía al menos 222 pacientes por día. Pero, 
según alayón Monserrat (2005), las Casas de Salud y de la Vida, donde 
médicos, dentistas y enfermeras operaban no sólo eran apoyadas por 
la comunidad, sino que también se convirtieron en espacios políticos 
públicos como foros para discutir las formas de participación y de pro-
tagonismo comunitario democrático. Siguiendo el principio instituido 
en la Constitución bolivariana, el cual establece que todas las personas 
en la comunidad tienen el deber de participar activamente en la pro-
moción y defensa de la salud como un derecho igual para todos.

LA iNStituCiONALizACióN De BARRiO ADeNtRO: De MiSióN 
BARRiO ADeNtRO A POLÍtiCA NACiONAL De SALuD

LA exPANSióN De BARRiO ADeNtRO
Siguiendo los preceptos de la declaración constitucional de emancipación 
de Derechos Humanos, un marco innovador de transformación liberador 
para expandir la Misión barrio adentro de iniciativa de movilización co-
munitaria local a una política nacional primaria preventiva de salud pú-
blica se organizó directamente por el Ejecutivo nacional. Una expansión 
expedita se hizo necesaria para contrarrestar las tensiones y los conflictos, 
que ya se estaban generando, entre la economía existente del mercado 
libre de la medicina privada y la mediación del Estado bolivariano-Socia-
lista de traer servicios públicos gratuitos de la salud como un derecho de 
igualdad de todos en representación de los Derechos Humanos-Sociales. 
De Sousa Santos (2004) ha indicado que una nueva re-socialización cultu-
ral se torna una necesidad imperativa para traer democracias alternativas 
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que conlleva una nueva democracia cultural de ese modo implicando una 
re-invención de la democracia y del Estado. asimismo, reconocimiento 
de lo que De Sousa Santos llama “‘la sociabilidad’ que presentará nuevas 
posibilidades para una nueva cultura democrática” (2004: 28), y así ex-
pandir los servicios de la salud dentro de los parámetros emancipadores 
de inclusión e igualdad de la salud como derecho social, por tanto, faci-
litar una nueva cultura política en la que el Estado expande los servicios 
y los aplica universalmente al pueblo. la institucionalización de barrio 
adentro básicamente observa una nueva conducta de democracia cul-
tural transportada por el Estado bolivariano-Socialista para dar paso a 
dos procesos evolutivos: primero, la expansión de barrio adentro a otras 
localidades como salud como derecho fundamental que tiene el pueblo 
y también a contar con amplia accesibilidad y pronta disponibilidad de 
servicios de la salud; y segundo el principio de que el Estado tiene la obli-
gación y responsabilidad moral de garantizar, proporcionar y promover 
bienes y servicios de la salud para el pueblo. Y la diversificación de barrio 
adentro presenta nuevas posibilidades, porque siempre hay una necesi-
dad de mejor tratamiento, calidad y variedad de servicios, innovación en 
tecnologías médicas de instalaciones médicas adecuadas. 

así, la expansión del experimento social en el Municipio liberta-
dor en Caracas a una política pública nacional —asumida en 2004— 
produjo un crecimiento más rápido, acelerando el proceso de este mo-
delo innovador de Piba-Plan Caracas a un sistema nacional primario 
preventivo de la salud para llevar servicios gratuitos a zonas urbanas 
pobres e impenetrables y en zonas rurales desoladas a lo largo del país 
(Álvarez y barcos, 2004). Durante los cinco meses de experimentación y 
continua expansión dentro del municipio, hubo una progresión inicial 
que condujo no sólo a la expansión dentro del municipio, sino también 
al interior del país que incluyó a cuatro estados —barinas, lara, Trujillo 
y Vargas— y también a otros municipios dentro de la jurisdicción del 
Distrito Capital (DC), tales como en municipios en el estado Miran-
da. Y en seis meses de proceso de prueba y evaluación de la política, 
Piba-Plan Caracas fue reforzado y transformado, lo que ayudó a su 
crecimiento y fortalecimiento hasta alcanzar su implementación com-
pleta como política nacional de la salud pública (levy y Malo, 2010). 
También el Estado como proponente y promotor de tal política requirió 
de esfuerzos coordinados de los participantes y el personal involucrado. 
Para ello, en septiembre de 2003, acuerdos entre el Ministerio nacional 
del Poder Popular para la Salud Primaria y la Comisión Diplomática 
Médica Cubana en Venezuela emprendieron esfuerzos conjuntos de 
cooperación mutua para alcanzar  los objetivos y la meta social trazada. 

Consecuentemente, barrio adentro como una política primaria de 
la salud pública todavía en proceso de desarrollo e informalmente no 
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institucionalizada, expandió sus operaciones a los 18 estados restantes. 
Pero aún  en gestión y como proyecto experimental de política pública 
barrio adentro se crea el 26 de enero de 2004 por decreto directo del Eje-
cutivo nacional nº 2.745. así, después de 11 años de institucionalización, 
para el año 2014 se han construido 10.000 módulos de la salud pública 
en barrios urbanos y en vecindarios de clase media y de clase alta, ex-
tendiéndose también a ciudades pequeñas y pueblos rurales a través del 
país (Ministerio del Poder Popular Para la Salud, 2014). Por lo tanto, en 
las zonas pobres, urbanas y rurales con experiencia histórica de déficit 
social, hoy en día una identificación institucional, cultural y política con 
barrio adentro se basa, ahora, en la legitimidad fundamental de tener 
sus derechos constitucionales de salud garantizados y dignificados, en lu-
gar de prestación de servicios de salud como acto de caridad o de recibir 
limosnas de atenciones dadas por el sector privado o el sector público.

LA DiVeRSiFiCACióN De BARRiO ADeNtRO
la transformación de barrio adentro, de experimento social local a 
un recién articulado sistema nacional de la salud pública instituido 
formalmente en 2008, se deriva del artículo 84 de la Constitución bo-
livariana, descifrando que el Estado creará un sistema nacional públi-
co basado en los principios de proveer servicios gratuitos, universales, 
iguales, integrales y en solidaridad con el pueblo, tuvo implicaciones 
cruciales que llevaron a la diversificación de los no privatizados (art. 
85) servicios públicos nacionales de salud de barrio adentro. igual-
mente, existente obligación moral de Estado de garantizar la salud 
como derecho a la vida (art. 83).  

     De una limitada infraestructura social local de Casas de Salud 
y de la Vida (CSV) dentro del corazón de los barrios urbanos pobres 
y en comunidades rurales remotas, barrio adentro se diversificó a 
una red de infraestructura física adecuada de centros primarios de 
salud, tales como los consultorios populares. Estas nuevas estructuras 
físicas reemplazan a las antiguas e improvisadas CSV que operaban 
principalmente en casas de familia. Consultorios populares son ahora 
unas estructuras físicas octogonales emblemáticas en la comunidad, 
que simbolizan a la salud como un portador de Derechos Humanos-
Sociales del pueblo a medida que los residentes se identifican más con 
este sistema social colectivo de carácter innovador local de suministro 
de servicios gratuitos de la salud que es accesible y está disponible en 
el corazón de sus comunidades (véase Figura 1). Estos consultorios 
populares octogonales operan con un médico integral general propio, 
las 24 horas del día con administración proveída por las clínicas popu-
lares, y esta transformación social se ha dado a conocer como barrio 
adentro Fase i (véase Diagrama 4). 
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Figura 1
Consultorios Populares de Barrio Adentro en las Comunidades

Fuente: Lascano y Angeleri, 2014.

a medida que la provisión de servicios se hizo imperativo, la diversifica-
ción de barrio adentro comenzó con inversiones en la construcción de 
las clínicas populares con infraestructura física médica adecuada incor-
porando el uso de la tecnología médica avanzada para recibir pacientes 
referidos de barrio adentro. Esto fue parte de la inserción de una in-
fraestructura de servicio de  redes estructuradas de cobertura de barrio 
adentro. así, el 12 de abril de 2005 barrio adentro-Fase ii se puso en 
marcha. Y tal como observamos en el Diagrama 4, la construcción de las 
instalaciones de Centros de Diagnósticos integrales (CDi), de instalacio-
nes de rehabilitación integral (iri) y Centros Tecnológicos avanzados 
(CTa), Dispensarios y ambulatorios Urbanos además de otros servicios 
de la salud fue parte de la extensión para diversificar a barrio adentro 
en las comunidades. Es importante señalar el principio de correspon-
sabilidad existente entre barrio adentro-Fase i y barrio adentro-Fase 
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ii ya que se sustentan y se complementan mutuamente para proveer 
cobertura de la salud pública. aunque no se muestra en la Tabla 2, existe 
sin embargo una  estratificación de clases sociales en cuanto a las ins-
talaciones de suministro de servicios de barrio adentro. Por ejemplo, 
mientras que barrio adentro-Fase i opera dentro de las comunidades 
urbanas y rurales marginales y abandonadas, barrio adentro-Fase ii, 
que requiere de más inversión de capital, opera en vecindarios de clase 
media y en algunos casos de clase alta, ya que estos grupos sociales no 
están excluidos de la salud como un derecho igual para todos, protegido 
y garantizado por la Constitución bolivariana de 1999. 

Diagrama 4  
La Institucionalización de Barrio Adentro como Política Nacional  

Primaria Preventiva de la Salud Pública
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la tercera fase de la institucionalización y diversificación de barrio 
adentro obedece a la renovación y modernización de la red de hos-
pitales existentes y a su adaptación para proveer servicios especiali-
zados de la salud como parte de un Sistema nacional Público de la 
Salud (SnPS) integrado en todo el país. Estas instalaciones médicas 
funcionaban como hospitales públicos bajo la administración liberal-
capitalista-de Derechos Humanos individuales. Y para ello, el 28 de 
agosto de 2005 el gobierno bolivariano-Socialista anunció la amplia-
ción de barrio adentro-Fase iii para la construcción y el apoyo de los 
hospitales para mejorar los servicios especializados de la salud (Go-
bierno bolivariano de Venezuela, Oficina del Poder Popular de Planifi-
cación y Finanzas, 2005). Estos incluyen tratamientos para el cáncer, 
hepática crónica y las enfermedades cardiovasculares, insuficiencia 
renal aguda, trasplantes, cirugías y trauma, así como salas de parto.

Finalmente, el Diagrama 4 nos muestra la última fase de la diver-
sificación de barrio adentro donde se destaca igualmente la construc-
ción de nuevos hospitales especializados. De ese modo, el 20 de agosto 
de 2006 ba-Fase iV se proyectó utilizando el Hospital Cardiovascular 
del niño como un modelo para tratamiento altamente especializado 
de las condiciones médicas raras. También la investigación médica 
para informar a la práctica y a la formación y capacitación, particu-
larmente el entrenamiento de médicas y médicos integrales comunita-
rios, otro personal y profesionales practicantes de la salud dentro del 
marco de la medicina social auspiciados por los principios de alma-
ata adheridos a barrio adentro, logrando con esta ampliación —como 
política pública— los objetivos tácticos y sociales, y también la meta 
trazada por el Ejecutivo nacional de desarrollar un sistema de Salud 
Público nacional para todos.

CONCLuSiONeS 
Este estudio formuló tres preguntas empíricas concretas sobre la polí-
tica de salud pública de barrio adentro (ba) para comprender mejor 
su concepción, creación e institucionalización como un servicio pú-
blico primario preventivo alternativo de la salud en Venezuela. Hemos 
demostrado que la transformada Constitución bolivariana de 1999 y 
su noción emancipadora social de los Derechos Humanos fundamen-
tales —escrita con el propósito de orientar al país para crear una nue-
va sociedad que propaga lo humano en los Derechos Humanos— ha 
dado lugar a nuevas relaciones sociales entre el Estado bolivariano-
Socialista y sus ciudadanas y ciudadanos, productor de un convenio 
social para proteger a la salud como derecho igual para todos, las 
venezolanas y los venezolanos. El convenio social resultante —o lo 
que rousseau llamó “pacto social”— llevó a un experimento social 
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que se aplicó en uno de los municipios más pobres de Caracas y de 
allí  crear una vía alternativa paralela de suministro de servicios de la 
salud para la mayoría-minoría, olvidados durante cuarenta años de 
administración egoísta liberal-capitalista-de Derechos Humanos indi-
viduales. Dentro de un paradigma constitucional innovador transfor-
mador basado en las obligaciones, los deberes y las responsabilidades 
que tiene el Estado venezolano, con las personas que residen en las 
comunidades urbanas impenetrables y rurales desoladas, tales comu-
nidades demandan ahora servicios de la salud como una cuestión de 
derecho de sus Derechos Humanos-Sociales.

asímismo, el objetivo que se estableció con el innovador texto 
constitucional fue proteger no sólo la legitimidad de los Derechos Hu-
manos civiles y legales, sino también los sociales y los económicos, 
como derechos de trato igualitario como se descifran en la Constitu-
ción bolivariana de 1999. Hoy en día, en las comunidades necesita-
das, con experiencia habitual de déficit social, barrio adentro tam-
bién ha traído un significado simbólico cultural, social y político, ya 
que su presencia en tales comunidades puede ser interpretada como 
una conexión con legitimidad democrática, con derechos dignificados 
y respetados y de solidaridad social. Por lo tanto, el tratamiento de la 
salud como un derecho dio lugar a nuevas interacciones sociales co-
munitarias, desarrolladas en la medida que el pueblo empezó a contar 
con estos servicios de la salud como sus derechos constitucionales y 
en la que las instituciones de caridad o dádivas paternalistas-benefac-
toras se descalifican.

En cuanto a expandir lo Humano en los Derechos Humanos para 
todos, el desarrollo de Piba-Caracas fue el primer experimento social 
creado como una contra-provisión de alternativa, donde el sector pri-
vado no invertía y el sector asistencialista-benefactor había provis-
to insuficientemente a las comunidades necesitadas. la creación de 
Piba-Caracas como un asunto de Derechos Humanos se situó dentro 
de los principios de la economía social que considera a la salud en 
las comunidades marginales y abandonadas como creación de rique-
za humana. En este aspecto, la inversión social en lo humano en las 
comunidades pobres fue vista como parte de un desarrollo social en 
el cual los residentes son vistos como recursos humanos sociales en 
lugar de un capital humano que llevaría solo a la capitalización remu-
nerativa del individuo en la comunidad en su conjunto.

ataques en contra de la política pública de barrio adentro pa-
recieran suponerse en una “dramaturgia” emocional y peculiar en la 
concepción, creación e institucionalización de barrio adentro, basado 
en un enfoque de presentación de la promulgación de tal política por 
el liderazgo encargado. En este trabajo hemos demostrado que este 
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caso no fue así.  barrio adentro es una política socialista planificada 
y concebida para traer servicios gratuitos de la salud a la mayoría-
minoría como una cuestión de justicia social y de Derechos Humanos-
Sociales para todos, respectivamente de la raza o grupo étnico, clases 
sociales, preferencia sexual, discapacidades o diferencias culturales. 
Todo ello es el resultado de una promesa de campaña política electoral 
que tuvo lugar durante los acontecimientos traídos por el movimiento 
contemporáneo bolivariano en contra de la Constitución de la repú-
blica de Venezuela de 1961 de la década de 1990, cuando el país en-
frentó una feroz desregulación y privatización de su sistema de salud 
pública, que llevó a aquellas y aquellos clasificados como “pobres” y 
“pobres de pobreza extrema” a valerse por sí mismos.

   la institucionalización respectiva de barrio adentro fue un 
esfuerzo planificado y organizado por el Estado hacia el logro de al-
canzar ambos objetivos —tácticos y sociales— concretos que contie-
nen una base lingüística sólida de Derechos y en representación y en 
el nombre de los Derechos Humanos-Sociales de carácter emancipa-
dor para todos, las venezolanas y los venezolanos. la aplicación de la 
salud como un derecho social para todos los venezolanos fue el pro-
pósito pensado para hacer una nueva declaración liberadora de Dere-
chos Humanos del texto constitucional bolivariano de 1999. Como lo 
establece en su artículo 83, la salud es un derecho social fundamental 
tratado por igual dentro de un esquema incluyente de lo Humano en 
los Derechos Humanos para tratar con los derechos civiles, culturales, 
económicos, sociales y políticos de las comunidades. Parte de la nueva 
alternativa democrática cultural bolivariana-Socialista fue el otorga-
miento a los grupos y a las comunidades de la capacidad de ejercer sus 
derechos colectivos de salud como Derecho Humano.

Hoy en día, después de 11 años de institucionalización, la ma-
yoría de los habitantes —particularmente en las comunidades po-
bres— reconocen a barrio adentro como vehículo social necesario y 
fundamental para mejorar sus condiciones de vida, a través del cual 
los residentes reciben servicios de salud primaria pública integral pre-
ventiva y gratuita como una cuestión de su convenio constitucional 
entre pueblo y Estado. Y similar a la expansión de barrio adentro, la 
diversificación de bienes y servicios públicos de salud de barrio aden-
tro se extendió a nivel de una política pública nacional que también 
es parte de alcanzar la meta y los objetivos tácticos y sociales como 
promoción de Estado de desafiar y confrontar a la simple fuente que 
causa desigualdades en la salud y a su respectiva marginalización de 
los servicios como problema social crónico en Venezuela. la elimina-
ción de la pobreza de la salud fue una cuestión de traer los Derechos 
Humanos constitucionales a todas las y los venezolanos.
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En resumen, la originalidad de barrio adentro radica en que ope-
ra dentro del corazón de los barrios urbanos y en las zonas rurales 
abandonadas intocables e inalcanzables bajo la era liberal-capitalista-
de los Derechos Humanos individuales. barrio adentro —como de-
recho social colectivo— fue concebido, creado e institucionalizado 
bajo los ideales de la integración regional sobre la base de los prin-
cipios integracionistas del alba-TCP para frenar tanto al egoísmo 
liberal como a la apetencia de lucro de la medicina privada. Y como 
señalamos al principio, el propósito de este trabajo no fue explorar la 
efectividad o evaluar la política pública de barrio adentro. Urgimos a 
sociólogas y sociólogos en el campo de la sociología de los Derechos 
Humanos a explorar este tipo de trabajo empírico, ya que tales inves-
tigaciones resultan necesarias. 
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A tRiBute tO huGO CháVez,  
CiMARRóN BOLiVARiANO

KeyNOte SPeeCh DeLiVeReD At the CASA De ALBA 
CuLtuRAL, hAVANA, CuBA, DeCeMBeR 5, 2013 

SPEaKinG OF HUGO CHÁVEZ at the time of his passing; the afro-
Venezuelan scholar- activist Jesus Chucho García, who now heads the 
Venezuelan diplomatic mission in angola; gave him the title of Presi-
dente Cimarrón. Cimarrón, of course, was the label employed by the 
Spanish colonisers, loosely translated as runaway slave, Maroon, a 
derogatory label, suggestive of those who foolishly and with futility 
chose to live outside the pale of white “civilised” world. We are still 
in the process of re-writing the history of nuestra américa. Chucho 
García’s baptism of Hugo Chávez shows the power of re-interpreting 
the terms of the oppressor with the meaning of the oppressed.

The very notion of “runaway slave” is a contradiction in terms. 
The man or woman who exercises the choice of freedom or death is 
already no longer a slave; but is emancipated in mind and spirit. nor 
is he or she running away, but confronting the necessity of recovering 
their personhood; their humanity. They have taken the decision to ac-
cept all the consequences that flow from the act of self-emancipation.

The Cimarrón, moreover, sought not only escape from something 
but also to something else —a world of freedom, of absence, of sub-
jugation, of social justice. The Cimarrón knew, whether he or she 

* (1941-2014) Professor Emeritus; University of the West indies, St. augustine, Tri-
nidad. 
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had experienced it at first hand; that another world is possible; and 
never questioned that she had the capacity and the self-confidence 
to create it.

When we think of Cimarrón we think of the Taíno Caciques Cao-
nabo, Queen anacaona and Enriquillo of Hispaniola; of Cacique Ha-
tuey of ayiti and Cuba; we think of the Quilombos of brazil, the largest 
of which lasted close to one hundred years; we think of nanny of Ja-
maica, bussa of barbados, and Cuffy of berbice; we think of Toussaint 
and Dessalines; of bolivar and Martí; of Marcus Garvey and Walter 
rodney; of Ché and Fidel.

Hugo Chávez Frías takes his rightful place in such a Pantheon of 
heroes of resistance in Our america; inspiring his people by his vision, 
his love and his determination never to bow; and showing them the 
possibilities, inherent in their individual capacities and their collecti-
ve strength, to become the subjects of their own history rather than 
the object of someone else’s.

in his own ancestry Hugo Chávez represented; and in his politics 
he fused; three traditions of resistance in our continent: the native 
american, the african and the Criollo.

The facts of his life are well-known. born in humble circumstan-
ces; he rose to the highest office in the land; but he never forgot his 
roots. His military career, far from a route to self-aggrandisement; be-
came the means of realising a social and patriotic mission.

He read voraciously; his heroes were bolívar, rodríguez and Za-
mora; he was inspired by Juan Velasco alvarado of Perú and Omar 
Torrijos of Panamá. His political organization started in the mili-
tary, with the formation of the bolivarian revolutionary Movement 
within the military. The Caracazo of 1989; when soldiers were ordered 
to shoot and kill hundreds of protestors; left him and his colleagues 
traumatized. The failed uprising which he led in 1992 was called off 
national TV with the famous warning: “Por ahora” —For now.

in the following seven years he showed his enormous political 
and organizational skills by forging a broad coalition of political for-
ces that broke the back of “Punto Fijismo”, the two-party system by 
which the Venezuelan oligarchy shared the spoils of petroleum reve-
nues while the majority of the population lived in squalor and took 
him to the Presidency in 1998. and this was more than just a change 
of face; it was the beginning of a transformation of the political lands-
cape of a country and of a continent.

in many of our countries politicians make great promises when 
campaigning and promptly forget them when they are elected. i be-
lieve that one reason why Hugo Chávez was loved by so many people, 
and was hated by many others, is that he actually kept his promises.
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The tremendous social gains made in the Chávez years are a mat-
ter of record: the dramatic reduction in poverty, the huge improve-
ment in income equality, the elimination of illiteracy, the expansion 
of education at all levels, the provision of quality health care to the 
people in the barrios, the redistribution of land.

but the numbers tell only part of the story. There is another part 
that is not quantitative but qualitative; not just economic but political, 
psychological, cultural; not just national but regional, hemispheric, 
international. i will here highlight six elements that i see as essential 
to assessing their significance.

First, participatory democracy —more accurately, incorporating a 
strong element of participatory democracy into the forms of bourge-
ois representative democracy. This is always an uneasy co-existence; 
but Chávez’s political skills enabled huge progress to be made.

Within one year after taking office he went back to the people 
three times; first to win support for the writing of a new Constitution, 
second to entrust the task to a Constituent assembly of the people; 
and then again in another national referendum to approve it. The very 
action of bringing the people into writing the basic law of the land is 
revolutionary. it is an act that impacts the consciousness of the people, 
an act of profound empowerment.

The new constitution enshrined women’s rights, human rights, 
health rights, education rights, employment rights, indigenous rights, 
environmental rights, and, finally, the right to civil disobedience. it 
became the template for much of what followed. Furthermore there 
are the Consejos Comunales —community councils— which aim to 
empower citizens at the local level; institutionalized by the Organic 
law of Community Councils in 2006, which recognizes these Councils 
as part of the constitutional framework of participatory democracy; as 
means of participation, coordination and integration among commu-
nity organizations, social groups and citizens”.

Second is the reorientation of the bourgeois state. at the heart of 
this was putting the country’s oil wealth to the service of the nation 
and of the people. Hydrocarbons were nationalized and contracts re-
negotiated. Equally important was the socialization of the sector —
the acquisition of real control over the management; the setting up 
of the PDVSa Social Development Fund; and the international role 
of PDVSa.

 These were key steps that lay the basis for the massive 61% 
increase in social spending under Chávez; the financing of the Misio-
nes that turned into a living reality the rights enshrined in the 1999 
constitution; the Misión robinson, Misión ribas, Misión Sucre; that 
sent teachers into low-income areas to provide free literacy and higher 
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education; the Misión Zamora for land reform, the Misión Vuelta al 
Campo to promote return to the countryside from the urban barrios; 
the Misión Mercal to provide low-cost high-quality food; the Misión 
barrio adentro to provide low-cost, high-quality medical care to the 
working class and poor; of course, with the honourable contribution 
of the Cuban internationalists.

Gender is the third element. i am fortunate in serving as adviser to 
a doctoral student whose thesis is on Women in the bolivarian revo-
lution. From her i have learnt that Chavez declared “Yo soy feminista; 
sin feminismo no hay socialismo”. That when the Constitution of 1999 
adopted both the masculine and feminine forms, as in ciudadano and 
ciudadana, Presidente y Presidenta, the change was more than seman-
tic. it signaled a fundamental political commitment to full incorpora-
tion of women into political, social, economic and cultural processes; 
to work towards overcoming the legacy of centuries of patriarchy in 
the values, attitudes and behaviours of both men and women.

To my understanding the bolivarian constitution was the first 
constitution in history to guarantee social security payments for the 
non-paid labour of women in the domestic sphere, for the awesome 
responsibilities of household management and child rearing. The 
Constitution adopted the definition of discrimination against women 
as prescribed by the Un 1979 Convention, in that the acts are discri-
minatory if they produce inequality as a consequence. The rights of, 
and protection for, women are enshrined in several articles. Instituto 
Nacional de la Mujer was formed in the second year of the Chavez Pre-
sidency; it has been a champion of anti-domestic violence legislation 
and services. Micro-credit programmes financed by BanMujer target 
poor women; women are the primary beneficiaries of cooperatives; 
women are in the majority in the membership of Consejos Comunales. 
Chávez elevated the historic role of Manuela Sanchez, the lover of bo-
livar, from that of mistress of the liberator to one of co-warrior with 
the liberator —the revolutionary woman held up as the role model 
for the Venezuelan woman of today. aleah ranjitsingh finds that all 
this had a profound impact on the self-esteem of women, the self-
confidence of women, the sense of citizenship of women; especially 
working women, women in the barrios, domestic workers, office and 
store workers, vendors, campesinas. Much more remains to be done 
of course; but a giant leap has been made.

Fourth is Chávez’s achievements in addressing the question of 
race. Chávez always acknowledged his mixed parentage; but when 
the oligarchy began to attack him using the vilest racist language, 
adopting derogatory coded terms to refer to his blackness; it was 
then perhaps that he began to understand the extent to which the 
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legacy of 400 years of racial slavery reaches into every corner of na-
tional life and culture.

in my own essay on the Political Economy of race, written nearly 
40 years ago, i pointed out that african labour was incorporated into 
the machinery of capitalist accumulation in the americas in a way 
that differed qualitatively from that of other ethnicities. The basic hu-
manity of the african was stripped away, along with language, religion 
and other manifestations of original culture; those intangible qualities 
that endow every human being on the planet with a sense of self.

a culture of ethnic and colour stratification was built in the very 
hardware; and programmed into the very software of our societies; 
in ways of which most of us are unaware; in ways which continue to 
affect our values, attitudes and behaviours of all of us, white, black 
and in between; in ways which can persist even long after revolutio-
nary political and social change has largely eliminated the privileges 
of class.

Jesús Chucho García has spoken about Chavez’s openness to lear-
ning from the afro-Venezuelan movement on issues of racism, discri-
mination, denial of the contribution made by african men and women 
and their descendants in terms of the morals, and the political, econo-
mic, spiritual and cultural life of Venezuela throughout its history; his 
acknowledgement of his african roots.

Chávez once declared, And one of the greatest motherlands of all is 
no doubt, Africa. We love Africa. And every day we are much more aware 
of the roots we have in Africa... Racism is very characteristic of imperia-
lism. Racism is very characteristic of capitalism. There was his support 
for the First international Meeting of People of african Descent in 
2005, his creation of the Presidential Commission against racism in 
the education system in the same year and the creation of space for 
public policies against racism in some ministries; in 2009 the Educa-
tion law acknowledging the contribution made by people of african 
descent and including it in the national curriculum; and in 2011 the 
law against racial Discrimination and the creation of the institute 
against racial Discrimination.

in the words of García “like no other president in history, 
(Chávez) vindicated africa with the creation of the office of depu-
ty minister for africa (2005); together with brazil and nigeria gave 
an impulse to the africa-South america summit, the South-south 
alliance which Julius nyerere had longed for, thus expressing the 
anticolonial hopes of lumumba, Modibo Keita, the call for unity by 
Kwame nkrumah, Sekou Turé and nasser, as well as acknowledging 
Chee’s sojourn in africa, and Cuban solidarity”. These sentiments 
are echoed by several commentators on the Pan-african blog Pam-
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bazuka news. as abayomi azikiwe, Editor of the Pan-african news 
Wire; commented:

“This recognition of the african and indigenous heritage of the people 
of South america opened new avenues for solidarity with the Ca-
ribbean, the african continent and the african american people of the 
U.S. after the consolidation of the revolution in Venezuela, the people 
of bolivia elected Evo Morales, the first openly and proud indigenous 
leader within South america since the advent of independence in the 
19th century.”

Practically from his death bed, president Chávez wrote an open let-
ter to the Third africa-South america Summit that was being held in 
Equatorial Guinea, read by Foreign minister Elias Jaua. He called for 
“an authentic and permanent link of joint work” between africa and 
South america; and urged the countries of the two continents “not 
to miss the opportunity... to unite the capacities of our nations into a 
true pole of power”. all this was part of Chávez’s decisive contribution 
to the building of the unity and independence of Latin America and the 
Caribbean and the Global South, the fifth element that i highlight.

When Chávez came to power in 1999 latin america and the Ca-
ribbean was in the thrall of the Washington Consensus; and the neo-
Cons were about to take over the White House in the person of George 
W. bush and to proclaim the new american Century. by the time he 
died in 2013 the hemisphere was a very different place. The Free Trade 
agreement of the americas FTaa was a distant memory; alba, Una-
SUr and CElaC had been formed and were here to stay. Chávez was 
a leader or catalyst for these developments. Today, with the emergence 
of the G20 and the briCS, more and more countries are embracing 
Chávez’s vision of a multipolar world.

Chávez helped inspire the rise of anti-neoliberal, pro-integration 
and pro- sovereignty governments in latin america; he gave an im-
petus to wider global change. Martin Khor, head of the South Centre 
has said, Chavez’s greatest feat was to identify and break out from 
the straightjacket of the Washington Consensus and to formulate po-
licies that were very different, which he believed would benefit the 
people, especially the poor. When i approached him in the main aisle 
of the conference hall of the Copenhagen Climate Conference in De-
cember 2010, and introduced myself as director of the South Centre, 
he immediately recalled his knowledge of the Centre and his meeting 
with and admiration for Julius nyerere, the former Tanzanian pre-
sident, founding Chairman of the Centre and another towering pio-
neer of South-South cooperation. Without hesitation or ceremony, 
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Chávez invited me to visit Caracas and to organize a large conference 
to promote South-South solidarity. alas, we were not able to make 
that proposed conference a reality before Chávez passed away. Cha-
vez lit up that Copenhagen conference by telling the thousand-strong 
audience, that included many heads of states and governments, of 
his disappointment with the rich countries for not doing enough to 
contain the climate crisis. “They spend trillions of dollars bailing out 
the banks. if only the climate was a bank it would have been saved 
by now”, he said.

Everything that i have mentioned so far speaks to Chávez having 
put the principle of solidarity into practice both at home and abroad. 
This is the sixth and final element that i highlight. Coming from the 
Caribbean as i do, i am compelled to mention the sterling example of 
international solidarity that is Petrocaribe, by which the onerous bur-
den of financing energy imposed by dependence on the international 
capitalist market is made lighter by means of deferred financing for 
approximately one-half of the amount, payable at a nominal interest 
rate over 25 years, and made available 18 countries in the Greater Ca-
ribbean, irrespective of their ideological or political orientation.

We emphasise the importance of alba, the brilliant brainchild 
of Chávez and Fidel, an alternative model of integration based on the 
principles of solidarity, complementarity and respect for sovereignty; 
and putting the needs of the people above the profits of capital; alba 
which has now grown to nine members, including four members of 
the Caribbean Community.

The solidarity of Venezuela under Chávez follows in the glorious 
footsteps of the exemplary international solidarity of the Cuban re-
volution; and it takes it to another level, by showing the possibility 
of complementary solidarity; Venezuela sends oil and lends money 
on highly favourable terms; Cuba sends doctors, teachers and techni-
cians; but, as President Obama once remarked, “we” —meaning the 
United States— “send soldiers”.

We should not overlook the deeper meaning of this solidarity; or 
dismiss it a cynical way of buying political and diplomatic influence. 
Solidarity speaks to incorporating a new ethic, a new morality, into rela-
tions between nations, or rather between the peoples of different nations; 
an ethic based on common humanity, not merely on self-interest or 
mutual gain; an ethic that replaces charity —which seeks to anaesthe-
tise the recipient against the pain caused by the depredations of un-
controlled international capitalism; replacing that with humanitarian 
internationalism, which has at its end the construction of a new world 
order of equality of economic opportunity between nations and of so-
cial and economic justice within nations.
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Chavez’s dream will live on, no matter what setbacks may be su-
ffered from time to time; because history is on his side-on our side.

These are some of the reasons why Hugo Chávez can rightly be 
called El Cimarrón Bolivariano. Chavez was not perfect, of course. He 
made mistakes. He was human. The bolivarian revolution has made 
mistakes. it is human. What matters is to learn from mistakes.

What matters in the life of the individual is the balance of his 
or her achievements and shortcomings. The test is, did he leave the 
world better place, a more just place, than the world that he found. 
and the answer came from millions of people in his country, in latin 
america and the Caribbean, across the world; in the outpouring of 
love they showed during the days and weeks following March 5, 2013.

Of all the tributes that came, there was one that i found parti-
cularly moving. it was written by the Venezuelan network of african 
Descent. i am going to read it in it the Spanish original.1

LOS AFRODeSCeNDieNteS y LA DeSPeDiDA DeL CiMARRóN 
huGO CháVez
En el concepto heredado de la herencia espiritual de los africanos escla-
vizados, cuando alguien marcó sus pasos por la solidaridad y el interés 
por los otros, la preocupación por el otro y el desprendimiento para los 
demás, es reconocido como un sabio.

Cuando alguien entrega su cuerpo completamente por la justicia y 
la igualdad, luchar por pensar que otros no comen mientras mastica un 
pedazo de pan, pensar cuando te acuestas que hay alguien que tiene frío, 
te encuentras frente a un sabio.

“El que sabe, no muere como el que no sabe”, dice la filosofía yo-
ruba. Cuando encuentras alguien que puede regocijarse en el poder y 
te da enseñanzas de humildad, conociste a un sabio.

Un sabio con esa característica es un líder, una persona que dejará 
de ser para convertirse en otros, una persona que dejará ya de ser huma-
no para convertirse en mito, o quizás en espíritu que camina por muchos 
sitios sin saberlo. Esos espíritus sabios u hombres sabios convertidos en 
espíritu no nacen todos los días. Sus pasos son extrañamente visibles 
por la tierra, cuando aparecen es para cumplir historias inolvidables.

El rey Miguel, Andresote, Miguel Guacamaya, José Leonardo Chi-
rinos, Petion fueron y son sabios, líderes, espíritus y héroes de nuestra 
historia como afrodescendientes.

Hoy comienza otro ciclo en nuestra historia de líderes, Hugo Chávez 
Frías se incorpora a nuestros panteones de líderes, sabios y espíritus, por 
sus acciones y luchas, la identidad con África y afrodescendientes. En 

1 English translation available at <http://wp.me/p48rXU-2a5>.
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nuestra sabiduría africana se convierte en un ancestro, no muere, pasa 
a un plano reconocido como un eterno sabio, un incuestionable líder y 
sólido héroe.

Nos secaremos cada lágrima, pasaremos nuestra tristeza, viviremos 
nuestro luto por un instante pero estamos seguros que continuaremos 
este camino de libertad y seguiremos la lucha por nuestros derechos y 
peleando por nuestro reconocimiento de las y los afrodescendientes.

Hugo Chávez, cimarrón por siempre, ancestro libertario, hermano y 
padre afrodescendiente, jamás te olvidaremos.

Hugo Chávez, cimarrón forever, ancestor freedom fighter, brother 
and father of african descent, we will never forget you.
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huGO CháVez

LiDeRAzGO PARA VeNezueLA;  
LiDeRAzGO PARA eL CARiBe**

iNtRODuCCióN
Este estudio examina el legado de Hugo Chávez como un hombre po-
deroso que no se contrajo de su herencia africana. En una entrevista, 
Chávez afirma, “De hecho, tenemos varias madres patrias y una de 
las más grandes madres patrias de todas es sin duda África. amamos 
a África”. Y continúa diciendo, “El odio hacia mí tiene mucho que 
ver con el racismo. Debido a mi boca grande, debido a mi cabello 
rizado. Y estoy orgulloso de tener esta boca y este cabello, porque es 
africano”. la herencia étnica y racial de Chávez son aspectos impor-
tantes de su identidad y su liderazgo en Venezuela pasa por alto o es 

 * bachillerato en relaciones internacionales de Southern California State Uni-
versity. Maestría en Derecho y Diplomacia de la Fletcher School de Derecho y 
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** la versión original de este trabajo de investigación fue escrita en inglés. Estoy 
agradecida por el esfuerzo de analicia Masiero lascano para traducir este trabajo. 
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minimizado en los enfoques académicos de fácil acceso sobre el tema 
como se refleja en la escasez de publicaciones científicas. Es obvio, 
este aspecto de Hugo Chávez fue importante para él y era parte de su 
discurso político. Para Hugo Chávez abordar estos temas abiertamen-
te desde su posición como presidente fue significativo al apuntar a su 
disposición de tomar riesgos en la búsqueda de la justicia.

huGO CháVez COMO LÍDeR tRANSFORMACiONAL
Hugo Chávez no fue el único líder que defendió su “africanidad” y 
que trató de corregir los males del colonialismo y los siglos prolonga-
dos de trata y esclavitud de africanos, reconocidos por las naciones 
Unidas en 2001 de ser un crimen contra la humanidad. Pero Hugo 
Chávez fue el primer líder nacional que lo hizo desde el continente 
sudamericano. al hacer esto, Chávez se calificó a sí mismo como un 
líder transformacional. Hugo Chávez transformó la vergüenza de ser 
negro —indígena o africano— en una fuente de orgullo, culminando 
en un movimiento que ejerce el poder hoy en Venezuela.

Según James MacGregor burns, quien creó y desarrolló la tipo-
logía del liderazgo, un líder transformacional es una persona que usa 
su liderazgo intelectual en momentos de oportunidad política para 
movilizar a otros para lograr el propósito colectivo de impactar metas 
finales como la libertad, la dignidad y la justicia. burns escribe que el 
líder transformador “compromete de lleno al seguidor como persona” 
y estimula a los seguidores a convertirse en líderes como los líderes se 
convierten en agentes morales.1

al Giordano es fundador de la Escuela auténtica de Periodismo, 
donde Evo Morales, Presidente de bolivia, y su Vicepresidente actual 
una vez participaron. Él fundó la página web Narconews.com. respec-
to al liderazgo intelectual de Chávez, Giordano dice:

“En sus conferencias de prensa, a Chávez le hacían preguntas mati-
zadas hechas por periodistas internacionales como del Periódico The 
Wall Street Jornal tratando de tocarle el tema sobre el presupuesto 
de algunas subdirecciones de la compañía petrolera. Chávez pasa-
ría los primeros veinte minutos hablando de lo que quería hablar. Y 
entonces regresaba al tema y decía, ‘ahora acerca de su pregunta. El 
presupuesto es un número X de bolívares al año y lo hemos aumen-
tado en un 16% en el año pasado’. Y tenía toda esa información en 
su cabeza. Mientras que los medios de comunicación internacional 
intentaban tratarlo como una especie de bufón, él era realmente uno 
de los líderes políticos más inteligentes y el líder político más intelec-

1 James MacGregor burns 1978 Liderazgo (nueva York: Harper Perennial).
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tual con que yo he estado en salas de reuniones y he estado en esas 
salas con muchos.”2

MOViLizACióN POR VALOReS FiNALeS tRANSFORMACiONALeS 
De CháVez COMO PARte De Su LiDeRAzGO 
De acuerdo a Chávez, Venezuela estaba luchando y peleando una bue-
na batalla por la inclusión de todos, no sólo la de unos pocos privile-
giados. En 2003, cuando en las naciones Unidas se dirigía al Grupo de 
los 77 países pobres —conocido como “G-77”—, Chávez dijo:

“El pecado de Venezuela en los últimos años ha sido aumentar profun-
do la batalla en contra de la desigualdad; nuestro pecado en Venezuela 
es atreverse, como lo hemos hecho y lo continuaremos haciendo, para 
hacer que nuestras palabras concuerden con nuestras obras en nues-
tras acciones cotidianas, el pecado de Venezuela ha sido hasta la fecha, 
por primera vez en cien años,  ir en contra de los privilegios ostentosos 
de una oligarquía estúpida e insensible que por cien años llevó a per-
sonas sentadas sobre oro y petróleo a un grado de pobreza que afecta 
a más del ochenta por ciento de nuestra población. Ese es nuestro pe-
cado. nuestro pecado, en los ojos de esa oligarquía venezolana, es que 
el pueblo nos eligió para gobernar para los intereses de la mayoría.”3

Chávez habló sobre la justicia y la paz; la igualdad y la equidad. Su 
Proyecto bolivariano era proporcionar dignidad a un pueblo que ha-
bía sido traicionado por sus líderes políticos. Hablando el 17 de enero 
de 2003 ante la asamblea nacional de Venezuela, un organismo que se 
creó como consecuencia de la movilización del pueblo por una nueva 
Constitución —la Constitución bolivariana—, la cual les otorgó y  re-
conoció derechos importantes, Chávez dijo:

“no vamos a ceder ni un milímetro cuando se trata de los princi-
pios de justicia, igualdad y equidad que guían el proyecto bolivaria-
no, porque hacerlo sería traicionar una vez más a las personas más 
traicionados en la historia de nuestra américa”4.  adicionalmente, 
en un discurso que de manera inquietante me recuerda a otro del 
presidente John F. Kennedy, Chávez preguntó: “¿los venezolanos 
quieren paz?”. respondiendo a su propia pregunta, añadió: “Sí, sí 
queremos paz, pero nosotros no queremos la paz de los sepulcros; 

2 Entrevista de la autora con al Giordano, 17 de enero de 2014.

3 Discurso de Hugo Chávez en Pedro Álvarez Tabio (ed.) 2003 El Golpe Fascista 
en contra de Venezuela: “La Vida de la Patria está en Juego Aqui”. Hugo Chávez Frías 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Discursos e Intervenciones Di-
ciembre 2002-Enero 2003, pp. 152-153 (la Habana, Ediciones Plaza).

4 Tabio, Golpe, 165.
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no queremos la paz de los esclavos; la única paz posible es a través 
de la justicia”5.

Hugo Chávez también era peligrosamente abierto sobre los asuntos 
que le preocupaban del pueblo que a él tanto le importaba. la calidad 
de una franqueza peligrosa, cuando se dirige o se le habla a los altos 
poderes, bajo ciertas condiciones, cualifica como un tipo especial de 
discurso, según Michel Foucault: la Parresía.

huGO CháVez COMO PARReSiAStéS
Según Foucault, existen requisitos específicos para que exista o se ma-
nifieste la Parresía o “libertad de expresión sin miedo”. En esta activi-
dad verbal, el orador debe:

a. Estar en una posición en la cual puede permanecer en silencio, 
pero opta por usar su libertad para decirle la verdad a la gente 
que no está lista para aceptar la verdad;

b. Voluntariamente ofrece una crítica por un sentido de deber 
moral;

c. Dice la verdad, aún corriendo el riesgo de enfrentarse a peligros 
en el ámbito personal por lo dicho;

d. Se expresa con franqueza, porque esto es visto por el orador 
como un deber para ayudar a otras personas. 

Foucault utiliza el ejemplo de la crítica de El Príncipe. Dice que es 
un acto de parresía criticar al Príncipe en la medida en que el ora-
dor considera que es un deber ayudar al Príncipe a ser mejor de lo 
que él es. El orador, entonces, elige decir su verdad aún arriesgando 
su vida.

Según Foucault, el orador usa su libertad y opta por decir la ver-
dad en lugar de permanecer en el silencio de la mentira; el riesgo de 
la muerte en lugar de la vida y la seguridad; la crítica en lugar de los 
halagos, y el deber en vez del interés y el egoísmo. Esta actividad, Fou-
cault la llama Parresía y la persona que se envuelve a este tipo de dis-
curso es llamada/do un Parresiastés. Por lo tanto Hugo Chávez es con-
siderado un Parresiastés, tuvo que hablar con franqueza cuando pudo 
haber permanecido en silencio. Por otra parte, tendría que hablarle a 
las personas con franqueza aún cuando éstas no estaban preparadas 
para aceptar sus palabras y podían tomar represalias para castigarlo. 
Estas personas podrían quitarle su libertad o incluso quitarle su vida. 

5 Tabio, Golpe, 124.
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Y entonces él tendría que elegir hablar de todas formas debido a un 
sentido moral del deber de hacerlo.

huGO CháVez: ¿tuVO OPCióN De queDARSe eN SiLeNCiO? 
la consideración importante aquí es si Hugo Chávez tuvo la opción 
de quedarse en silencio y disfrutar sus días como presidente de Vene-
zuela. ¡Por supuesto que sí la tuvo! los libros de historia están llenos 
de personas exitosas que se quedaron en silencio ante  la injusticia, 
incluyendo políticos quienes prometieron una cosa en una campaña 
política sólo para realmente hacer otra cosa después que lograron ase-
gurar su posición de autoridad.

Hugo Chávez pudo haber jugado ese juego político. Y con esto 
quiero decir que él pudo haber asumido una postura complaciente 
con la Embajada de Estados Unidos en Venezuela diciéndole lo menos 
posible acerca de las intenciones que tenía si ganaba la presidencia, 
en un esfuerzo para mantener sus opciones abiertas. Él ni siquiera 
hizo eso, como se ve en los cables de WikiLeaks Cablegate, los EE.UU. 
escribió: aquellos que estaban acostumbrados a la retórica política 
estilizada y a la conducta de los gobiernos anteriores: “tú me rascas 
la espalda, y yo te cubro la tuya”, no estaban preparados para que 
Chávez rompiera contundentemente con la prácticas del pasado.6

Ellos estaban escribiendo sobre sí mismos. También concluyeron 
que Chávez no los estaba escuchando a ellos y que no había espacio 
en su agenda para consejos y aportes de parte de los Estados Unidos. 
Como resultado, los documentos de WikiLeaks demuestran la partici-
pación de los Estados Unidos y su esfuerzo para contener la influencia 
de Chávez en el Hemisferio y con África, aislándolo en varios niveles 
simultáneamente.

En 2006, Chávez hizo sus comentarios ante las naciones Unidas. 
En la mañana del 20 de septiembre de 2006, Hugo Chávez hizo histo-
ria al llamar a George W. bush “un demonio”. Él le hizo un llamado 
a los Estados Unidos a que cesara de ser una amenaza imperial para 
el planeta. Hablándoles a los ciudadanos de los EE.UU., dijo que “el 
diablo” está en su propia casa. Hizo un llamamiento al pueblo de los 
Estados Unidos y al mundo para detener esta amenaza. Él dijo, mien-
tras se hacía la Señal de la Cruz: 

“El Diablo vino aquí ayer. ayer, el diablo vino aquí.  aquí mismo.  
aquí mismo.  Y aún hoy huele a azufre.  Esta mesa frente a la cual 
yo estoy ahora parado, ayer, damas y caballeros, desde esta tribuna, 

6 Cable Cablegate # 99CaraCaS404 fechado el 9 de febrero de 1999, en <https://
wikileaks.org/cable/1999/02/99CaraCaS404.html> acceso 11 de mayo de 2014.
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el presidente de los Estados Unidos, el caballero, a quien me refiero 
como el Diablo, vino aquí, hablando como si él fuese el dueño del 
mundo. En verdad, como el dueño del mundo. Yo pienso que podría-
mos llamar a un psiquiatra para que analice la declaración hecha 
aquí ayer por el presidente de los Estados Unidos. Como el portavoz 
del imperialismo, él vino a compartir su panacea; para tratar de pre-
servar el actual patrón de dominación, explotación y saqueo de los 
pueblos del mundo. Una película de alfred Hitchcock puede usarse 
como escenario;  yo incluso voy a proponer un título: la receta del 
Diablo… El imperio americano está haciendo todo para consolidar 
su sistema hegemónico de dominación. no podemos permitir que la 
dictadura mundial se consolide.7

Chávez continuó diciendo que los EE.UU. representan la élite, mien-
tras habla de la democracia, impone la democracia con bombas. Dijo 
que el presidente bush con solo mirar el color de la piel de alguien 
llegaba a concluir que esa persona es un terrorista. llamó a los Es-
tados Unidos e israel imperios fascistas que matan a la gente como a 
los palestinos.

Chávez también habría sabido que el hablar así lo pondría en 
peligro y en una situación de riesgo. Después de todo, él era amigo 
de Fidel Castro, el presidente cubano conocido por haber sobrevi-
vido al menos a ocho intentos registrados de atentados contra su 
vida, según lo explicó el Comité de iglesias.8 De hecho, sabemos que 
Chávez y Castro, en efecto, sí tuvieron al menos tal conversación 
porque Chávez lo mencionó públicamente cuando hablaba de su 
cáncer y el caso extraño de presidentes latinoamericanos amigos de 
Chávez con experiencia de cáncer. Creo que está claro que, basado 
en el historial muy bien documentado del gobierno de los Estados 
Unidos en esta materia, el discurso de Chávez no sólo lo puso en 
situación de peligro de perder su libertad por hablar desde su posi-
ción única como presidente de un país, sino que también lo puso en 
peligro de perder su vida.

7 Discurso de Hugo Chávez 2006 asamblea General de las nacio-
nes Unidas, en <http://webcast.un.org/ramgen/ga/61/ga060920am.
rm?start=01:02:20&end=01:26:10> acceso 12 de mayo de 2014.

8 El Senado Selecciona Comisión Especial para Estudiar las Operaciones Gu-
bernamentales respecto a actividades de inteligencia [de aquí en adelante deno-
minado el Comité de iglesias] informes, libro ii, p. 5, en <http://www.aarclibrary.
org/publib/church/reports/book2/pdf/Churchb2_1_introduction.pdf> acceso 16 de 
febrero de 2014, también disponible en <http://www.aarclibrary.org/publib/church/
reports/book2/html/Churchb2_0011a.htm>.
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SALVADO POR eL PueBLO
El testimonio de la efectividad del liderazgo de Chávez se manifestó 
en el vuelco del golpe de Estado respaldado por los Estados Unidos 
en contra de él, por el pueblo de Venezuela. Corría el año 2002 y 
Wayne Madsen —un ex de la inteligencia naval y Oficial de la agen-
cia de Seguridad nacional que dirige WayneMadsenreport.com— 
estuvo presente en una reunión del Pentágono en el momento del 
golpe de Estado. Madsen se enteró de primera mano del envolvi-
miento de los Estados Unidos en el golpe de Estado contra Chávez. 
Mientras todos los teléfonos móviles se apagaron durante la recep-
ción y cena patrocinada por un grupo de mediadores del Pentágono 
en Washington, D.C. Madsen dice que todo el mundo se fue pero 
tan pronto regresaron Madsen escuchó a un informante del Pentá-
gono diciendo “le dimos en el clavo al hijo de p… nos libramos de 
Chávez”. Madsen escribió un artículo acerca de su experiencia para 
el diario The Guardian de londres. Chávez casualmente había esta-
do en España mientras Madsen estaba en Francia. Madsen recibió 
llamadas telefónicas de periodistas, porque durante una rueda de 
prensa en España, Chávez señaló una cita de Madsen que apareció 
en The Guardian, en la que afirmaba que los Estados Unidos estaban 
detrás del golpe de Estado.9

Giordano explica la movilización del pueblo que salvó la presi-
dencia de Chávez. Giordano concluye que retomando los medios de 
comunicación de masas, las bases de apoyo de Chávez terminaron 
recuperando el Estado. Él dice que el pueblo “bajó de los cerros y 
comenzó a ocupar cada espacio público, el Estado era ingobernable. 
no se disparó un tiro. Fue un caso de un libro de texto de resistencia 
civil no violenta”.10

DeSPeRtANDO A uNA NueVA iDeNtiDAD
Según me contaron la historia, Chávez habló por primera vez de su 
herencia africana en su programa semanal de televisión “aló Presi-
dente” cuando, en 2005, un afro-venezolano llamó al programa para 
quejarse de la discriminación racial en Venezuela y la respuesta de 
Chávez al efecto fue “¡no podemos tener eso porque yo soy afrodes-
cendiente también!”. Y antes de morir, Chávez admitió que dejar a los 
afrodescendientes fuera de la Constitución bolivariana fue un error 
que necesitaba ser corregido.11

9 Entrevista del autor Wayne Madsen el 18 de enero de 2014.

10 Entrevista a Giordano, op cit.

11 Entrevista de la autora con James Early, quien relato una conversación personal 
que mantuvo con Chávez, 22 de enero de 2014.
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Tras el fracaso del golpe de Estado de 2002 contra Chávez, la opo-
sición en Venezuela dió un giro particularmente repugnante y racista. 
Para 2008, la retórica alcanzó un tono febril con referencias regulares 
a Chávez y a los Chavistas como “gorila”, “mono”, “hordas” y cosas 
peores. no importa lo que Chávez pudo haber pensado de sí mismo, 
estaba claro lo que la Oposición pensaba de él.12 El motivo del banano 
se hizo muy popular en la medida que los caricaturistas y los comen-
taristas de los medios se unieron a la contienda, atacando directamen-
te a Chávez.13-14

Hasta en la muerte, Chávez no pudo escapar a las caracterizacio-
nes ofensivas y al escarnio. la siguiente caricatura —de Kiko rodrí-
guez— ganó un premio internacional15  y circuló en los medios de 
comunicación privados venezolanos. Se titula “Miko Mandante”, 
que es un juego de palabras, “Mi Comandante” (My Leader). “Miko 
Mandante” se puede traducir como “líder Simio”. Esta caricatura 
ganó el primer premio de la edición 2013 —el año de la muerte de 
Chávez— del Concurso anual latinoamericano de ilustración.

LiDeRAzGO SóLiDO PRODuCieNDO ReSuLtADOS SóLiDOS 
a pesar de la profunda hostilidad y el ridículo que sufrió Hugo Chávez, 
creo que debido a su liderazgo comprometido él fue capaz de producir 
resultados sólidos para el pueblo a quien él quería servir. En Venezue-
la, el pueblo tiene una Constitución inclusiva debido al liderazgo de 
Chávez. los derechos de los pueblos originarios están consagrados 
en esa Constitución. la pobreza se está abordando, por los mismos 
pobres con la asistencia técnica y el financiamiento del gobierno, los 
derechos de la mujer están protegidos en la Constitución, incluyendo 
sueldos para el trabajo doméstico. los afro-venezolanos son Ministros 
en el Gobierno nacional, así como también en Gobernaciones de los 
estados venezolanos. los derechos culturales de todos las venezolanas 
y los venezolanos están ahora protegidos, así como la política racial 
del mestizaje, que pretendía borrar la parte no-europea de la identidad 
de Venezuela.

12 Comentario de George Ciccariello-Maher en entrevista con el autor el 6 de febre-
ro de 2014.

13 Veáse rayma Caricatures 2014 “El Universal” en <https://twitter.com/raymacari-
catura/status/493928806907121664/photo/1> acceso 14 de agosto de 2014.

14 rayma Caricatures 2009 “imagen” en <https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=1086702040132&set=pb.1003856565.-2207520000.1408032770.&type=3&theat
er> acceso 14 de agosto de 2014.

15 ilustraciones latinoamericanas, en <http://www.ai-ap.com/publications/arti-
cle/6584/latin-american-ilustracion-winner-spotlight-kiko.html> acceso 15 de agosto 
de 2014.
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Para Chávez, la liberación de Venezuela estaba íntimamente en-
trelazada con la de américa latina y África. la cooperación hemisféri-
ca y Sur-Sur —una filosofía que plantea que los países no-europeos del 
Hemisferio Sureño deben practicar economías de cooperación tanto 
como sea posible, fue la manera de asegurar la libertad de Venezuela. 
Él quería restablecer la Cooperación Sur-Sur y creyó que los pueblos 
de américa latina, el Caribe y África eran un solo pueblo.

PARA VeNezOLANOS y VeNezOLANAS
algunos de los logros pregonados por el Gobierno bolivariano de 
Chávez que no han sido mencionados son:  

a. la Constitución de 1999 declara que Venezuela es una sociedad 
multiétnica y multicultural, con igualdad entre las culturas;

b. Una tasa de inscripción de votantes del noventa y siete por 
ciento como resultado de las campañas a partir de 2001 dirigi-
das a los pobres y marginados;

c. la creación en 2003 de Misiones dirigidas a disminuir la po-
breza en Venezuela;

d. la creación de un puesto en 2005 que maneja los asuntos de 
afro-descendientes dentro del Ministerio de Cultura;

e. la designación en 2005 de un Viceministro para asuntos afri-
canos y la apertura de nuevas embajadas en África;

f. la designación del 10 de mayo de 2005 como Día del afro-Ven-
ezolano (celebrando a José leonardo Chirinos y su rebelión 
armada contra España en 1795) y el mes de mayo como el Mes 
de los afro-Descendientes;

g. la creación en 2005 de una Comisión Presidencial para la Pre-
vención y Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
racial en el Sistema Educativo;

h. la ley de Educación de 2009 que reconoce a los afro-Descen-
dientes;

i. la decisión de 2011 para incluir “afro-Descendientes” en el 
Censo de Venezuela;

j. la ley de 2011 contra la discriminación racial;

k. la decisión de colocar la imagen de Pedro Camejo, conocido 
como Negro Primero, en la nueva moneda venezolana; y

l. El Consejo de 2012 para el desarrollo de las comunidades afro-
Descendientes.
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El liderazgo de Chávez llegó a impactar más allá de los venezolanos. 
a diferencia de sus Eurocéntricos predecesores Presidenciales Vene-
zolanos, Chávez también le tendió la mano al Caribe buscando incor-
porar a esa región como parte de su “zona liberada”. Chávez contó 
con la CElaC, alba y Petrocaribe como victorias claras dentro de 
la comunidad de américa latina y el Caribe; Chávez destacó a Hai-
tí como parte de sus atenciones por el Caribe, e hizo lo que ningún 
otro mandatario venezolano o cabeza de Estado sudamericano había 
hecho nunca: agradeció a Haití por el apoyo que prestó a la indepen-
dencia de Venezuela y de américa del Sur. incluso visitó Haití y, a su 
regreso, se dirigió a la asamblea nacional Venezolana.

PARA hAitÍ
En su discurso ante la asamblea nacional Venezolana, Chávez plan-
teó la pregunta: “¿Por qué es Haití pobre?”, y luego contesta llamando 
a los haitianos “los negros Jacobinos”, del libro con ese título escrito 
por C. l. r. James. En este discurso, Chávez reconoció que Haití —el 
país de los negros Jacobinos, la tierra de Toussaint y Petión— es el 
lugar donde nació el sueño de libertad, incluyendo la libertad para el 
pueblo de Venezuela y la revolución de américa del Sur. Él dice que 
Haití es una hermana. leyó lo que Fidel había brindado en sus más 
recientes reflexiones como la razón por la que Haití es pobre. Fidel 
escribió que no hay una sola persona que habla de ello, pero Haití fue 
el primer país que detuvo el tráfico humano europeo que fue la escla-
vitud. Dijo que por más de un siglo, los los africanos fueron víctimas 
de la trata, llevado a Haití para trabajar en las plantaciones de azúcar 
y café de los europeos. Sin embargo, esos esclavos fueron capaces de 
derrotar a napoleón.

Continuó diciendo que Haití está sumida en la miseria hoy en día 
porque es producto del colonialismo y del imperialismo. Desde las in-
tervenciones militares hasta la extracción de las riquezas de Haití, en 
este discurso Chávez dijo que en la actualidad Haití es una vergüenza 
para nuestra época. Cuando Chávez visitó Haití, la respuesta fue tan 
grande que esto lo motivó a salir de su camioneta y unirse a los hai-
tianos que estaban corriendo junto a él. Él le dijo a una persona a su 
lado que las puertas del infierno están abiertas y que estaba lleno de 
Ángeles negros. Estos haitianos, dijo, son un pueblo angelical.

PARA LA COMuNiDAD CARiBeñA y De LAtiNOAMéRiCA  
la Comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe (CElaC) 
fue otra iniciativa de Chávez. En 2014, la CElaC marcó un hito es-
tableciendo que todos los países de la región —sean o no “amigos” de 
la república bolivariana de Venezuela— participaran en la Cumbre 
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de la CElaC, celebrada en enero en la Habana, Cuba. la primera 
Cumbre se celebró en Venezuela. Chávez proclamó que una américa 
latina unida, desde México hasta la antártida, era el sueño de bolívar 
y que los latinoamericanos ese día estaban haciendo realidad el sueño 
de bolívar. la CElaC unió los Estados multilingües del Caribe y de 
américa latina en una organización fuerte que no tenía como miem-
bros a los Estados Unidos ni a Canadá.   

PARA Nuestra américa, Nuestra américa
Hablando específicamente del acuerdo de libre Comercio de las amé-
ricas (alCa) —otra propuesta neoliberal de los Estados Unidos para 
abrir los mercados locales a las corporaciones estadounidenses— 
Chávez dijo que brasil y argentina estaban cerca de su posición de 
oposición y que los quince miembros de Estados y cinco miembros 
asociados de la Comunidad del Caribe (CariCOM) estaban opues-
tos en su totalidad. al hablar de Guevara, Chávez dijo que la idea del 
alba le vino mientras hablaba con Fidel y estaba en medio de lo que 
él llama el segundo intento de golpe de Estado en su contra, la huelga 
de los trabajadores de PDVSa. la idea de una alternativa, una alterna-
tiva bolivariana, para las américas se tramó en ese mismo momento y 
allí nació alba contra el alCa. Él percibió que el alba estaba llama-
do a convertirse en un modelo de desarrollo alternativo para américa 
latina, utilizando los recursos clave de cada Estado de manera coope-
rativa. Chávez cuenta entre los logros del alba:

a. El banco del alba;

b. El aumento de cooperación entre los latinoamericanos;

c. la soberanía como resultado de la unión;

d. El Tratado de Seguridad alimentaria del alba;

e. Un tratado de telecomunicaciones para ser firmado, que in-
cluiría un cable submarino de Cuba a Venezuela que even-
tualmente conectaría a Centroamérica como un reflejo de lib-
eración a través de la tecnología; 

f. la Escuela latinoamericana de Medicina, que fue financiada 
el 15 de abril de 2007.16

Chávez contempló el alba como una oposición (counter) al mantra 
del neoliberalismo del “libre comercio” que siempre sirvió a los inte-

16 Hugo Chávez 2008 “Con el alba, Despertar de los Pueblos”, inauguración de la 
Vi Cumbre Presidencial de la alternativa bolivariana para los Pueblos de nuestra 
américa (alba), pp. 14-41 (Caracas: imprenta nacional).
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reses de aquellos que hacen propuestas en detrimento de aquellos que 
sufren las consecuencias de la demanda de mercado. Chávez creyó 
que los acuerdos de libre comercio propuestos por los EE.UU. viola-
ban la Constitución bolivariana Venezolana y, por lo tanto, era incons-
titucional que Venezuela lo ratificara.

PARA eL CARiBe
Petrocaribe representa la cooperación energética, según Chávez, para 
superar el capitalismo y sus vestigios remanentes de la esclavitud y el 
colonialismo que fueron heredados por todos los países de la región. 
Para Chávez, Petrocaribe se estableció para hacer frente a un orden 
mundial cada vez más inhumano e injusto. Él dijo que Petrocaribe 
iba dirigido a resolver asimetrías, que Petrocaribe trataba sobre la li-
beración, que era liberador, un sistema de intercambio justo entre los 
países del Caribe mientras señalaba que el “libre comercio” no existía. 
Chávez destacó que las consideraciones de la iniciativa de Petrocaribe 
no trata sólo con petróleo, sino con todas las plataformas energéticas 
adecuadas, incluyendo la solar y la eólica.

Dos Cumbres de Petrocaribe se celebraron en 2005, una en junio 
en Puerto la Cruz (Venezuela) y la otra en septiembre en Montego 
bay (Jamaica). En esas dos Cumbres la situación energética de cada 
Estado fue descrita y se evaluó el potencial de energía renovable de 
cada Estado. En la Tercera Cumbre, el Tratado de Seguridad Energé-
tica fue firmado. En la Cuarta Cumbre se propusieron seis objetivos:

a. Habilitar la  refinería de  Cienfuegos (Cuba) para el procesami-
ento y almacenamiento de aceite de modo que la región cuente 
con otro centro de procesamiento mejor que el de Venezuela;

b. Crear un fondo para el financiamiento de productos de energía 
alternativa en la región: solar, geotérmica y eólica;

c. Promover el intercambio, al vencer la factura de combustible 
suministrado por Venezuela, para que los países paguen medi-
ante suministros de bienes y servicios;

d. Proponer otros mecanismos de financiamiento;

e. Crear dos Comités que procesarían las solicitudes;

f. Consolidar la Oficina de la Secretaría de Petrocaribe para am-
pliar la planificación, las operaciones y los seguimientos.17

17 Hugo Chávez 2008 Petrocaribe, Hacia un nuevo orden de Nuestra América, pp. 
37-54 (Caracas: la imprenta nacional).
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Chávez dijo que Petrocaribe era un asunto de seguridad nacional para 
Venezuela porque tener acceso a suficiente energía era un asunto de 
seguridad para toda la región. Chávez recordó a los asistentes las pa-
labras de bolívar, que si las américas no se unían, un nuevo tipo de 
colonialismo podría imponerse en la región.

En total, Petrocaribe cuenta con dieciocho miembros. a través de 
este mecanismo, Chávez previó un “gran salto adelante”18 para la li-
beración. Chávez no dejó de soñar: Previó un “Petro-américa”19, com-
puesto por PDVSa de Venezuela, Petrobras de brasil, COPrETrOl de 
Colombia, PETrO-ECUaDOr del Ecuador, PETrO-PErú del Perú, y 
de Trinidad PETrO-Trin: una Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) latinoamericana.

Chávez creía que el alba y Petrocaribe estaban vinculados, ini-
ciándose de la misma conciencia. Dijo que la mayor debilidad de 
los países de Petrocaribe y del alba era el transporte. Por lo tanto, 
Chávez propuso una flota naval del Caribe para permitir el comercio 
entre los países miembros de ambos (alba y Petrocaribe). Él propo-
nía nada menos que la creación de un nuevo espacio económico que 
podría ser un modelo para el resto del mundo en cuanto a una integra-
ción política y económica, diseñada en armonía y respeto, a diferencia 
de los acuerdos de libre comercio propuestos por los Estados Unidos.

PARA AMéRiCA DeL SuR
En 2008, Chávez hizo declaraciones arrolladoras durante una visita de 
Estado a brasil, afirmando que debía hacerse algo para prevenir la re-
colonización de américa del Sur. Tuvo la visión e imaginó a UnaSUr, 
la Unión de naciones Suramericanas. Comparó la Unión a un puño, 
un bloque de naciones para contrarrestar el neoliberalismo. Dijo que 
mientras el neoliberalismo promueve la integración, lo que él esta-
ba promoviendo era la unión. Él dijo que millones de personas en 
américa del Sur habían votado y puesto en el poder a lula en brasil, 
a él en Venezuela, a los Kirchner en argentina, Correa en Ecuador, 
Morales en bolivia y que la coalición ganadora fue la de los pobres 
y la de la clase media. Dijo que a la oligarquía no se le debe permitir 
separar a las clases medias de su coalición ganadora. Todos —los doce 
gobiernos de américa del Sur— firmaron el Tratado y se unieron a la 
UnaSUr.

Chávez creía que los militares de la región nunca deberían con-
vertirse en tropas de ocupación para el poder imperial. Chávez se re-
firió a la decisión de Estados Unidos de reactivar su Cuarta Flota, di-

18 Chavez, Petrocaribe, p. 47.

19 Guevara, Chavez, p. 103.
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ciendo que a pesar de que la Cuarta Flota era una reliquia de la Guerra 
Fría, latinoamérica tendría que lidiar con ello.

Chávez recordó que en 1998 lanzó la idea de un Tratado del atlán-
tico Sur (TTaS) y que la misma desembocó en la nada. Pero diez años 
más tarde —cuando lula sugirió que debería haber una vía para aca-
bar con nuestra subordinación a la Junta interamericana de Defensa, 
dominada por los EE.UU.— once de los doce miembros lo apoyaron, 
solo Colombia adujo que no podía participar en ese momento. En 
2009, después de que Chávez pronunció su discurso, los EE.UU. fir-
maron un acuerdo con Colombia, que permitió que los EE.UU. asig-
naran personal militar en siete bases a lo largo de ese país. 

PARA áFRiCA
En 2006, abuja (nigeria) fue sede de la primera Cumbre de África-
américa del Sur. Chávez vislumbró el proceso de la Cumbre de Áfri-
ca-américa del Sur como una manera de fortalecer la cooperación 
Sur-Sur. Este encuentro produjo el Plan de acción de abuja, donde 
los jefes de Estado acordaron reunirse cada dos años, con reuniones 
ministeriales que tendrían lugar durante el interregno. En la primera 
reunión Ministerial en 2008, se tomó la decisión de agrupar las áreas 
de cooperación en ocho grupos de trabajo:

a. Cultura y Educación;

b. Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación;

c. agricultura y ambiente;

d. asuntos Sociales y Deportes;

e. Comercio, inversión y Turismo;

f. Creación de Capacidades, administración Pública y Gobierno;

g. infraestructura, Transporte y Energía;

h. Paz y Seguridad.

En 2009, Venezuela fue sede de la ii Cumbre de África-américa del 
Sur, en la que los jefes de Estado y de Gobierno participantes deci-
dieron reafirmar las decisiones que se tomaron en abuja. También 
afirmaron los lazos históricos y culturales que inspiraron la relación. 
además, afirmaron que iban a buscar la cooperación más estrecha 
entre UnaSUr y la Ua y que esta nueva relación era buena para las 
relaciones Sur-Sur.

los delegados también reconocieron la participación de la po-
blación afrodescendiente en américa del Sur en el proceso de aSa. 
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Manifestaron sus objeciones a las armas y la trata de personas, el mer-
cenarismo y la delincuencia de crimen organizado transnacional. los 
delegados también hablaron de la piratería y la raíz de sus causas, y 
expresaron una resolución pacífica por las islas Malvinas; Georgia del 
Sur; El archipiélago de Chagos, incluyendo a Diego García; Tromelin; 
isla Mayotte y las disputas de las islas Sándwich del Sur. reafirmaron 
su compromiso con la reforma de las naciones Unidas. Y, por último, 
“gustosamente” aceptaron la oferta de libia como sede de la Tercera 
Cumbre de África-américa del Sur en 2011.

la Cumbre de África-américa del Sur que fue originalmente pro-
gramada para celebrarse en libia en 2011 se pospuso debido a bom-
bardeos de la Organización del Tratado del atlántico norte (OTan)/
EE.UU. en ese país y fue, en cambio, celebrada en febrero de 2013 en 
Guinea Ecuatorial. Chávez no pudo asistir, y en su lugar envió una 
carta a los delegados que concurrieron. Se decidió en la Cumbre invi-
tar a los Estados del Caribe y Centroamérica para unirse al proceso de 
la Cumbre y que la Cuarta Cumbre se celebraría en Ecuador en 2016 
y posteriormente cada tres años.20

CONCLuSióN
¿Cuál es la respuesta apropiada de liderazgo cuando se sabe que 
el sistema tal y como está diseñado actualmente es opresivo? Se-
gún ray Winbush, uno puede alinearse con los iniciadores de la 
opresión y convertirse en un colaborador, uno puede convertirse 
en una víctima de tal opresión, o uno puede resistir.21 Hugo Chávez 
se convirtió en un líder en resistencia. Y su lucha épica en contra 
del neoliberalismo se cimentó en la desigualdad que resultó de ella, 
una desigualdad que se basa en quinientos años de dominación 
europea de las américas a través del genocidio, tráfico de personas, 
la esclavitud, el capitalismo, el colonialismo, el neocolonialismo y 
la globalización.

Hugo Chávez provocó una reacción fuerte y negativa de los vene-
zolanos europeos debido al orgullo de su raza. Esa reacción se recoge 
parcialmente a través de:

a. la burla a Chávez y a Maduro de los partidarios de los dibujos 
animados y otros medios de comunicación;

20 Más información en Cumbre África-américa del Sur, en <http://asasummit.itama-
raty.gov.br/asa-ingles> acceso 22 de mayo de 2014.

21 Conversación con ray Winbush, Director del instituto de investigaciones Urba-
nas como seguimiento a la presentación que dio en una conferencia (30 de noviem-
bre de 2013).
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b. los intentos de hacer retroceder los programas sociales para 
los pobres;

c. la afirmación de la idea de que no hay venezolanos negros y 
los negros en Venezuela son en realidad los cubanos;

d. la criminalización de los negros en los medios de comuni-
cación, agravando el miedo en los blancos;

e. Glorificación de “Gochoismo” (la supremacía blanca).

Hugo Chávez realmente logró uno de los tipos de liberación más im-
portantes de aquellos que estaban oprimidos, y esa es la liberación de 
la mente. Esto llevó a un exitoso legado político. a diferencia del pre-
sidente estadounidense barack Obama, Hugo Chávez utilizó el lide-
razgo de la conciencia de raza para lograr alcanzar metas de política 
de Estado, de la región y en el hemisferio. En un elogio del más alto 
orden, Hugo Chávez fue llamado “un presidente granate” por el fun-
dador de la red afro-Venezolana, Jesús “Chucho” García. Finalmente, 
Hugo Chávez practica Parresía y liderazgo Transformacional y liberó 
al oprimido e inspiró a una nueva generación de líderes, tanto dentro 
de Venezuela como en todo el mundo.
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