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Carlos Ferndndez de Cossio Dornfnguez 
3' 

Be 1 ntredutcibn: 
ante ei ataqae termrlsfa 

t a s  esa embestida el gobierno de George W. Bash. deci- 
rometerse abrerta y-pbblicarnenfe con la visi6n estra- 
spaldeda por los elernenas neoconsewadores de su 

gobernante, cuyos fundamentos ideol6gitos venian 
@ayhdose desde mucho antes y eran el product0 de la 
atadbmica* intelectual y prosetitista d'e una corriente &e 

$miento pr'ofundamente reactionaria y con firmes raices 

eptiembre factlitaron a 10s neocanservado- 
rea de materializar, legitimar y consolidar tos principales 

su visibn del mundo y de cdmo deberfa manejar- 
exterior norteamericana. 

trtismoy 40s neoro'~~servadaresfueron despIa- 
centto de influencia en el disefio y ejecucidn 

IMca exterior y de segbridad; primero y de mod0 crecien- 
#&@m-tir del inicio del segunda mandato de George W. Bush, lo 



2 La agenda neoconsenmd~a.,. 

cualse fue haciendo notable para cornentaristas y rnedios de pren- 
sa;' posteriormente, tras el triunfo electoral de la adrninistraci6n 
demdcrata presidida por Barack Obama. Pero durante un period0 
critico, concretarnente entre los afios 2001y 2005, ello~ysus ideas 
parecfan imbatibles. Llegaron a crear la irnagen de estar revolu- 
cionando la polftica exterior de 10s Estados Unidos, de estar alte- 
rando 10s pilares sobre 10s que esta se habia sustentado durante 
rn6s de 200 afios, de estar enrurnbando a Washington por un ca- 
rnino de notable desafio a1 derecho intemacional y a las pr5cticas 
rnis usuales de la convivencia entre las naciones. 

El  neoconservadurisrno no fue un invent0 de la adrninistra- 
cidn de George W. Bush, ni surgi6 como resultado del ataque 
terrorista dell1 de septiernbre de 2001. Sus ideas y propues- 
tas no nacieron como reaccidn a1 acto honendo adjudicado a 
Al-Qaeda. A1 asurnir Bush la presidencia, ya estaba sblidarnen- 
te elabarado y ampliamente divulgado. Contaba con una com- 
pleja produccidn intelectual que era fruto de la acthidad indus- 
triosay cornprornetida de un grupode institucktnes academicas 
y prosetitistas financiadas por el movirniento ansewador - de 
tos Estados Unidos. 

El 20 de septiembre de 2001, solo nueve dfas despu6s de 10s 
ataques terroristas contra las Torres Gemetas y el Pentdgono, 
el Proyecto para el Nuevo Siglo Arnericano (Project for the New 
American Century (PNAC),3 un tanque pensante emblerndtico 

2 Ver: 
- Paul Reynolds: End o f  the Neo-con Dream. BBC News 21/12/2006, 

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-f2/hi~middle-~/6~8~~~.stm. 
- Eli Clifton: "Insidethe neo-con echo chzrmbeP, Asia Times, abn'l4, zoo7 
- Under the weather. The American right, The Economist Print Edition, 

abril g, 2007. 
- Ehsan Ahrari: "An Arrow to the Heart of Policy", Asia Times Online, abril 
' 5,2006. 

3 Project for the New American Century es una organ-uacibn privada con 
fines no lucrativos, establecida legalmente en Washington con un man- 
dato de proselitismo e influencia polltica, que promueve un papel agre- 
sivo y efectivo de 10s EE-UU. a navel global, sobre la base del uso delibe- 
rado de su poder militar y econhico. 



ik Defeth, 'estaba pr&rnwvPeAdo bi 
ue miIW'Pi'~rne.rl.~dtb~eon~ Iraq, ha- 

[: 
. , . /  

6 Yeier 886 Woodward: Ob, cit.,pp. 24 y 25. 
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Podhoretz y Stephen J. Solarz.7 No estaban todos; en particu- 
lar, faltaban varios que eran miembros del gobierno. 

Sin embargo, no era la primera vez que el PNAC se pronun- 
ciaba con respecto a1 terna. El 26 de enero de 1998, esta misma 
agrupaci6n habia publicado una carta abierta dirigida a1 en- 
tonces presidente Bill Clinton, en la que lo instaban a hacer la 
guerra contra Iraq y a deponer a Saddam Hussein por constituir 
el presidente de este pals soberano un "peligro" para "una 
porci6n significativa del suministro mundial de petrdleo". La 
carta propuso incluso que 10s estadounidenses fueran a la gue- 
rra por sisolos. Arremetid contra ta ONU y planted que 10s EE.UU. 
no debian estar "invalidados por una insistencia desorientada 
en que haya unanimidad en e l  Consejo de Seguridad de la 
ONUm.*Djez de 10s 18 firmantes de la carta, entre ellos 10s neocon- 
servadores rnis connotados, integraron posteriormente la ad- 
ministracidn de George W. Bush. 

Entre esos estaban: e l  secsetario de Defensa, Donald Rums- 
feld; el secretario asistente de Defensa, Paul Wolfowitz; 10s 
vicesecretarios de Estado, Richard kmitage y Robert Zoellick; 
10s subsecretarios de Estado, John Bolton y Paula Dohriansky; 
el asesor presidencial para e l  Medio Oriente, Elliott Abrams; el 
presidente de la Junta para la Politica de Defensa Richard Perk; 
y el enviado especial de George W. Bush para Iraq, Zalmay 
Khalilzad. Firmaron ademis, entre otros, William Bennett, 
Jeffrey Bergner, Francis Fukuyama, Robert Kagan, William 
Kristol, Peter Rodman, William Schneider, Vin Weber y James 
Woolsey. 

7 El resto de 10s firmantes fueron: Gary Bauer, Jeffrey Bell, Rudy Boshwitz, 
Jeffrey Bergner, Eliot Cohen, Seth Cropsey, Midge Decter, Thomas 
Donnelly, Nicholas Eberstadt, Hillel Fradkin, Aaron Friedberg, Frank 
Gaffney, Jeffrey Gedmin, Reuel Marc Gerecht, Charles Hill, Bruce P. 
Jackson, Eli S. Jacobs, Michael Joyce, Donald Kagan, Stephen P. Rosen, 
Randy Scheunemann, Gary Schrnitt, William Schneider, Richard H. Shultz, 
Henry Sokolski, Vin Weber, Leon Wieseltiery Marshall Wittrnann. 

8 Project for the New American Century, 26/1/1998. www-newamerican 
century.org. 

i 



El origen de este grapo, cuyo agudo perfil ideoliigico es evi- 
dcnte y altisonante, se  remonta, segiin varios autores, a la d6- 
cada de tos 60 y estf vinculado at su~girniento y desarrolto de2 
movimiento politico conservador que comenzii a tomar fuerza 
can el inicio de ta administracibn Eisenhower, y cuyos pitares 
eran, en el dmbito ddorn6stic0, el rechazo a1 New Deal9 y, en 
politica exterior, el rn6s feroz anticomunismo y anfisovietismo. 
Noes objeto de este trabajo detenerse o profundizar en el ori- 
gen y desarrollo del movimiento polftico consewador en 10s 
Estaks  Unidos, tema que es amplioy complejo, y que toca ele- 
inentos socioeconiimicos, culturales e ideol6gicos de la nacidn 
mrteamericana." Pero sf es necesario apuntar que no puck 
tomprenderse el 6xito y la fuerza del grupo ltamada n 
vadores sin tomar en chtenta la base politica y el res 
h asegurii el movimiento conservador; t am tampoco es posi- 
bte comprenderlo sin considcrar importantes caracteristicas de 
ta sociedad estadounidense y de su sistema potitico. 

Una nacibn conservadora 

Los Estados Unidos de ~rnerica nacieron sustentados ideo- 
16gicamente en corrientes de pensamiento suspicaces frente 
al poder, a1 papel y a las atribuciones del gobierno en la socie- 
dad, que propugnaban La virtud de la propiedad privada y 10s 

at~~pa?108'8&an ConJuMo 
~ c k p d  prMh&M$. Fmkkhn O: 
ck fma e~&gfcd. sjobfe to que 
nlisis3ecp4mFm pe -1929. Esta 
&kia m%1 BktdI;Fr&b~jbn~$fi~ es- 

dos que &cili€ara dlho  cqnsunuo,- 
!+~m~~+&~e1.movikienro . r jonw~&r 

dwlsnib en l ~ $ ~ a % & ~  kJ@i4d&s, prikde 
d ~ a n  ~601.dj;rd$efI& WIgM N B T ~ R ,  
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negocios frente a todo cuestionamiento, y que.dscawban en 
una profunda religiasidad. Ws que un proyedm nacional de 
rakes 6tnicw lingciistims o cueumles, ta unidn nacid cqmo 
una empressa polBfco-social, exponente de 10s intereses de ka 
clase capZta4ista ernergente en las Trece Colonias en eisigto MI, 

cuyo Cmpetu y crecimiento se veia frenado politics y econsmi- 
camente gar las estructuras coloniales de la dominaci6n bt.it& 
nka* 

sg ~@8&o:nd qwe ,l+mm t;j~b@p em iqg ~volucidn hist6rica 
dsess n@k@aJ- ,al ;p%t39:r $e?llg qg~~&mIt,&- $ @ipjorme inmigmcidn, 

bVt,jgi , ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ 3 , m p f i ~ ~ J t 0 , , ,  que *hix corn patihie con la 
~gd&@m ami.&q@riggb~ p ~ ~ B ~ J U S  fgMiarmmrh@Q pratestant es y pu- 

-&lF&n:t;grid@~i.fs&bk~!e~:eeldesarrollo de ru historia. 
&&i@:$ijj[rzafhm,ir q:ue$l: lello. distintivo de los 

cayfgrtil masa terrlto- 
de absorber tas conti- 

pfgmbnfs ~bead& migmtcrWas Ij.rbvomierttes de Europa. 
B~idi&, a h sulspira.C!a Rente a1 wpBtd~ei gobierno en la so- 

d&d, hsptti~dia, $@@ lla !a~bgio,s,idaid y 1% $e; en la emprwa capi- 
talista, ta uni6n norteamericana tuvo,desde sus origenes una 
inconmwible creencia en et '~excepcionatismo" de s u  proyecto 
nacional, ante Dios y el mundo, que ha perdundo hwtq nues- 
tros dias. Esta idea, enralzada en la concie~cia nacional desde 
que en 1776 se declar6 la "~ndepmdencfar'', se ha reitemds y 
se-mantiene invariable en ei discurso piiblico de los gobernan- 
tes, en la literatura palitica, en la legisladiin, en la edumciiin 
pbbtica, en la dacumentaztcidn oficial &I gobierno y de 10s pat- 
tidos polfficos, y en el idea~io que oficialmente se  prayecta in- 
ternacionalrnente. 



Canviiene precisar, sln m , que esta nwi6n det "exmp- 
Eionalismo" tiene mas de unaSntepre$ari&n y es un tema que ha 
&lo objeto de abundant@ teo& ytireratura, queva desde la que 
fsrofesa aifmiracfdn frente a las caracteristiras cuiturales y so- 
W6girras de los estadounldensea; hasta la que plantea inquie- 

I Wi y preocupacih por la ausencia de partfdos de izqzllerda y 
-mientos sindicales vigorwos, y por et eulto dogmdtico al 
%dividualisriio. 1~clwso Wderico Engels se refiriQ a1 tema," bus- 
m d o  una explicacibn ante las dificultadeg para el surdmiento 
& un movimiento socklista en el paB que se encaminaba a ser 
dde mayor dinamkrno industrial da la bpoca. 

Las explica~fones scsbte el origen de este "excepcion~tbrfio" 
iEombi6n dlfieren. Estdn aquellas que se  inclinarl j$tar el-m&ga 

' p~trltano de importantes segmentos de la colonizaci6n 6 ~ h l  

yque a-signan un-papel significative a &a fe y ta htica ds eHQk?fi 
 lo, trabajo e indlviduah'smo de los primems asentamfentos 
&mpeos. Otras !e $an m8s relevancia a las. tond~iciones natu- 

. rates de tos Estados uiridasj con sus dimensianes y su rlqueza 
: mfural si'nguiafes, qile permitieron estlmolar y premlar el es- 

hreno, la innouacfbrt y et coraje> de 10s pobladores, Howard 
' arm," junta a-otros autores, rdl8ciorra et origen con la frase del 

@ernador de la cotorr'la d@ Massachusetts jahn WInthrop, 
qukn en a630 catalog6 dicho asentamients corn0 una d u W .  
Sobre una colina 'a city upon a hillw.i3 Aclara tarnbitin que & 
M n  dfvina respecto a su pueblo no le impidid candueir a ex- 
Wezltes de 'ta rnisma poblaci6n a itevar a cabo una de las prl- 

Ver Michael Biggs: A century of American exceptionalism: a review of 
Seymour Martin Lipset and Gary Marks, I t .  didn't happen here: why 
sociatism falled in the United States. Ensayo de  reseRa (New Yofk and 
London: W W Norton, 20001, Thesis 11, no. 68,2002, pp. 110-121. 

-.12 Ver Howadzinn: Th'e Powerandthe Glory, BOSTON REVIEW,Vemno 2065, 
http://www.bostonrevieuv.net/BR30.3/zinn.php. 

'& La frase procede del sermdn pronunciado por Winthrop en el buque 
Ambella, cuando 10s puritanos encabezados por &I se aprestaban a 
d s e m b a r c a r e n  la Bahla de Massachussets. El s e n c i n  s e  llama A Model 
o f  Christian Charity y se p u e d e  encontrar  en la pdgina web: 
http: //reli~~ous~reedom.libnirginia.edu/sacred/charity.hhn-1. 
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meras grandes matanzas de indoamericanos que se registra 
en la colonizacidn inglesa de Norteamdrica. 

En cualquier caso, a los efectos de esta investigacidn, inte- 
resa la nocidn segtin la cual, por imaginario mandato divino o 
moral, 10s Estados Unidos se atribuyen la obligacidn singular 
de procurar la democracia, la libertad y la civilizacidn a1 resto del 
mundo, incluso por medio de ta fuerza y la violencia, cuando 
ello resulte necesario. Es el pretext0 repetidas veces utilizado 
para masacrar tanto a 10s pueblos originarios de Norteambrica 
como para invadir, ocupar y llevar la guerra a prdcticamente 
todos 10s rincones del rnundo en respuesta a 10s intereses 
expansionistas y hegemdnicos de su clase capitalista y, en par- 
ticular, de su elite imperialista. 

C o m ~  todo proceso revolucionario, el que condujo a1 rompi- 
miento de 10s lazos con el imperio britiinico en 1776 y a la fun- 
daci6n de los Estados Unidos estuvo expuesto a varias corrien- 
tes ideoltigicas que influyeron en quienes protagon izaron, 
monopolizaron y orientaron el proceso emancipador. Entre ellas, 
la literatura histdrica coincide en citar al pensamiento cliisico 
de la antigiiedad, o sea, \as ideas republicanas de la antigua 
Grecia y Roma; a1 puritanism0 calvinista que imprimid su sello 
tempranamente en 10s asentamientos coloniales de Nueva In- 
glaterra; al pensamiento ilustrado e iluminista europeo dei si- 
glo will, y a las corrientes de pensamiento politico que abunda- 
ron en lnglaterra y Escocia a fines del siglo xvjii, durante y 
despubs de la guerra civil de lnglaterra y del period0 de la Man- 
comunidad de Oliverio Cromwell, coincidentes con el impulso 
del capitabsmo en el archipidlago britiinico. Son estas dltimas 
las que, segOn autores como Bernard Baytin,@ mds impact0 real 
tuvieron en la literatura politica de la 6poca de la emancipacidn 
colonial, en la conformacidn de la ideologia revolucionaria de 
las Trece Colonias y en 10s conceptos que finalmente termina- 
ron definiendo a1 nuevo Estado-nacibn. 

14 Bernard Baylin: The Ideological Origins of the American Revolution, The 
Belknap Press of  Harvard University Press, Londres, 1992. 



De e t a  influencia sincrwca: ,emergid una idedlogia poMica 
m c b ~ a l  que, junto a 10s r e c h o s  por independizarse .de la 
ckminat36n britiinica, ptanteaba la defensa y promocidn radi- 
d d e  bs derechos del individuo, de la propiedad privada y de 
h Cibertad de accidn de [os ciudadanos frente a 10s poderes del 
Wierno, como attibutos inalienables y naturales concedidos 
pbrla providencia. Debe considerarse que estas ideas, que ya 
SE debatfan con fervor en la metrdpoli desde tas primeras d6- 
mdas delsigloxvl~, cobraban particutar relevancia en 10s nuevos 
aMlitorSos colonizados, caracterizados por su vasta extensidn, 

j p r  sus riquezas natursfes y por las aparentes oportunidades 
perra que indbiduos y Familias aisladas emprendieran la awn- 
futa de conquistar la fortuna y el bienestar, con estisa -- 

; mcidn  de 10s poderes del gobierno, validos de sf Mlijr 
I depndiendo grandernerrte desu inchidualidad y delap+@ 
j -sus respectivos familiars. 
: tas caracterkticas geogrgficas y socioeconcimicas de la Nor- 
I team&rica de tas frece Cotonlas, la d6bil y escasa pobIaci6n 
1 aborigen y el empuje rnigatoho de las cornpafiias que se bene- 
t Iwaban det negocio co2onizador,gIanteaban desde un princi- 
1: 
1 $b condiciones especiCicas para et desarrollo det capltaIismo 
I b t6rminos que se  dhtinguian de las prevalecientes en Eum: 
I fiy que, inevitabtemente, influian en la cultura y en la orlenb 
i an ideotdgica de la ctase poseedora, asi como en 10s valores 

h r a l e s y  los cddigos culturales de la masa menos favorecida, 
1 pen, con aspiracidn a poseer pequeiias propiedades de tierra 

sabre las que descansarfqsu destino y s u  supervivencia. 
I Los Estados Unidos se han desarrollado asicomo un pars en 
1 d que las ideas conservadoras han contado tradicionalmente 
[ con fuerte arraigo en importantes segmentos de la poblaci6n, 
: y.guyas estructuras gubernamentales y constitucionales se han 
1-&sarrnllado atendiendo a esas caracteristicas. Pero lo m6s des- 
1 iaaado es que el aparato polftico sobre el que se sustenta et 
1 

sistema, garantiza el conseryadurismo entendido como la re- 
/ sistencia al cambio o la ruptura del orden conveniente para 
: quknes ostentan el poder. 
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La Constitucidn, varias de sus enmiendas complementarias 
y buena parte de la legislacidn del pais, tienen suficientes dis- 
posiciones y garantias para asegurar la improbabilidad de que 
surja algiin movimiento o tendencia con la capacidad de poner 
en riesgo los intereses establecidos de las elites dominantes.ls 
Aunque la unidn norteamericana surgid como un act0 revolu- 
cionario en su tiempo, contrastante con el absolutismo moniir- 
quico de Europa, sus bases constitutivas se concibieron con el 
claro propdsito de proteger al sistema contra movimientos so- 
ciales inconformes con la desigual distribucidn de la riqueza, 
la cual descansaba en 10s derechos de propiedad, primordial- 
mente de la tierra. James Madison, uno de 10s "padres funda- 
dares", presidente del pals entre 1809~1817, coautor de'la serie 
de artkulos conocidos como los Federal Papers y m6s tarde 
recopilados en The Federalisf (El Federaiista), que tan impor- 
fantes han sido en la interpretacidn de la Constitucidn, expresd 
que "el gobierno nacional e$ una de las protecciones miis im- 
portantes contra movimientos masivos que puedan poner en 
peligro el rdgimen de pr~piedad".*~ 

Los Estados Unidos son tambiCn una naci6n en la que la reli- 
gidn desempefla un papel mucho m6s influyente que  en otros 
paises occidentales, en la que los cddigos morales han disfru- 
tad0 tradicionalmente de un peso considerable en 1a sociedad, 
con tendencia en las ddcadas recientes a reafirmarse en mu- 
chos sectores de la poblacidn, y en el que la ideotogia incide y 
extrema la conducta poiltica. 

Es por ello importante subrayar el papel relevante que hist6- 
ricamente ha desempefiado la religidn en la polftica, la identi- 
dad y la cultura de 10s Estados Unidos. Como expresa el acadd- 

15 Para ampliar sobre el conservadurismo en el sistema constitutional de . 
Los Estados Unidos, ver Carlos Femindez de Cossio: "El Conservaduris- 
mo en el Sistema Politico de 10s Estados Unidos", revista Bimestre Cu- 
bana de fa Sociedad Econhica de Amigos del Pais, vol. CI11, no. 28, 
enero-junio, 2008. 

16 Thomas R. Dye, Harmon Zeigler: 7helrony.ofDemocmc)r: an uncommon 
introduction to Americanpolitics, Books/ColePublishingCompany, iggo. 
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Walter Russell Mea&, "Za religidn te da forma a1 caracter 
nacibn, ayuda a conformar las ideas ck 10s americanos 
el mundo, e influye en la manera con qu-e 10s america- 
sponden a 10s eventos que suceden m&s all8 de sus fron- 

Las corrientes religiosas que actualmente logran atraer 
ligreses en 10s Estados Unidos son las viwcutadas at pro- 

rnb conservador, mientras se  debilitan {as filas 
ntismo liberal que domind la escena del pals du- 

la mayor parte del siglo xx. 
ese contexto, son las denominaciones fundamentalistas 

wangetismo las que han cobrado miis fuena. Despugs de 
perfodo de deliberado retraimiento a mediados d d  sjgb 

, han disfrutado an las Gltimas diisadas deunsemaaer, . - 
- =? 

royeccidn caracteristica del puritanisma dwinL&y-m=, , _ -33 
m e  creencia de que existe m a  brercha insaCmbb 
pocas almas que Dios seteccion6 para redimir y 

predestind al, inflerno. Los prediradores evangetis- 
destacado en ia historia de ese p&g.orei cobrido y 

prsuitsiva de sus ceremonfas, y par {a habitidad 
n la crjnciencia de sqs seglfiaores. 

d~~laproximidad de muchas denaminacienes y de sus 
a las postclones de cterecha, y s u  gran coincidencia en 

as identificados con et cbnsewadurismo, es- 
desernpefian un destacado papel en el impuk 

htovim4ento conservador. Figuras carno Patt Robertson, 
raham y Jerry Firkwtl, han sido paradigmfticas entre 10s 

exponentes de este tip0 de ministerio religiose con 
olitico. El hiibi2 empleo de 10s medios da difusidn masi- 

unido a 10s amplios recursos financieros a su disposicidn, 
contrlbuido de modo determinante a la difusihrt del ideario 
servador p a1 reclutamiento en las bases de nuevos adep- 

un papel fundamentalen 10s triunfos electo- 

ekl Meade: God's Country?FOREiGN AFFAIRS septiembre/oc- 
. www.foreignaffairs.o~~g. - - - - - - -- - .- - - -  - - - 
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rales de George W. Bush en 2000 y 2004, con una alta capta- 
cidn de votos. Es tdgico que, ante tal fidelidad, se esperara de 
parte de quienes gobiernan el paTs una respuesta agradecida y 
consecuente. 

El Partido Republican0 llegd a la Casa Blanca en 2001, con 
dominio de ambas cdmaras del Congreso, en la cresta de una 
ola conservadora que venia cobrando fuerza, amplitud e impe- 
tu en 10s iiltimos 40 aiios del siglo xx, de un mod0 aparente- 
mente indetenible y en gran medida imperceptible. El mapa 
politico estadounidense fue cambiando sustancialmente en las 
eltimas ddcadas del siglo con una pronunciada inclinacidn a la 
derecha. Durante 10s momentos mds confr~ntacionales de 
la guerra fria, en los dias del triunfo de la Revolucidn Cubana y 
durante {a guerra de Vietnam, 10s Estados Unidos estaban aiin 

entbminos politico-ideol6gicos, de lo que lIeg6 a ser al 
momento de producirse el carnbio del mitenio. 

Durante buena parte del ~ i g l o  xx, en particular durante la 
Segunda Guerra Mundialy en la inmediafa ppasguena, la agen- 
da politico-intetectual de 10s Estados Unidos a escda federai 
estaba dominada por las ideas del capitalism0 liberal y sus 
idedlogos, con el apoyo de la gran prensa, de la industria del 
entretenimiento y de poderosas e influyentes cdtedras y ca- 
sas de estudio de las universidades rnds importantes det pafs. 
Aunque este escenario podia ubicarse a la derecha de la rea- 
lidad experimentada en la Europa occidental de posguerra, 
se apreciaba un esfuerzo por orientar al pais hacia ideas mds 
avanzadas. 

En los afios 60 se utilizaban 10s adjetivos de "conservador" 
o de "derechista" para descalificar o humillar politica o moral- 
mente a aiguna persona, agrupacicin o propuesta politica. En 
contraste, a1 momento de salir electo George W. Bush, cualquier 
politico que aspirase a cargo piiblico en los Estados Unidos 
evitaba ser coronado con el calificativo de "liberal". Las cam- 
paiias presidenciales de 10s aiios 90 y del nuevo siglo, asi lo 
han ilustrado. Se hace necesario digerir esta realidad para com- 
prender la profunda carga ideol6gica que acompaiid al discur- 
so de politica exterior estadounidense y el dnfasis tan marcado 



e, de forma. general, laemHe6 el gobierno de George W. 

comiinmmim.te y de rnodo muy general s e  denbmina 
or", abarca un conjunto muy heterog6- 

sociales y cfrculos de p d e r  que se vincu- 
de derecha o extremad~echa con temas 

os como la religi6n, el aborto, la kmilia, el papel y 
de la mujer en la societfad, la cuesti6n racial, 10s 
les, 10s impuestros, la educacibn, el derecho a po- 
, la inmigraci6t-1, la propiedad, el papel del Estado, 

sa de lsraet y et mito de la supremacia esadouniden- 
otros, A h  en Lus afios 60, ese movimienta p~lltito 

Bero paso a paso fue logrando ztkb- 
na poderosa rnaquinark c i l ~ ' ~ & ~ -  

pectro polftfco-ideol6gico nortetamericano, can ma 
eombimcidn de abundantes recursas finmcieros, 

de los medias de comunicacibn masiva, rm firme corn- 
rxrMra las ideas patlFttas catificadas de tiberales, y 

doa 16s anZecedenis de unanaci6rrf~ndacta err td idea- 
1 calvinismo miis militante. . 
Ieta y danitiva ssofrre Ius factors que 
o del maw'miento consewador, como 

o pa1Rico capaz de fracturar el consenso liberal QWB . 

mbmta desde la decada de 1930, es dlff- 
r y se puede enfocar desde rnuchos puntos de vista. 

e un fttn6meno que, a1 llegar Ronald Reagan a1 poder 
a muchos observadores de 10s Estados 
electtiales y academicos. Se tratb, sin lu- 
binaci6n de condiciones objetivas y sub- 
icularmente a ta realidad dombtica de 

fs; En el libro The Right Nation, WhyAmerica is Different 
icos John Micklethwait y Adrian Wooldridge, se ofre- 
cacibn bastante exhaustiva de este fen6meno.* 

- John Micklethwait y Adrian Wooldridge Ob. cit. 
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Entre las condiciones objetivas, puede mencionarse la ten- 
dencia demogrdfica que fue fortaleciendo la influencia politica 
de los estados del Sur y el Oeste, y la de sus polfiicos, frente a 
los det Nordeste, Tambien puede citarse et estancamiento eco- 
ndmico del modelo keynesiano de fmes de 10s aiios 60 y el agra- 
vamiento de problemas sociales, como el auge disparado det 
crimen, la contra-cultura, el desaffo a patrones morales, todo 
lo cual provocaba resentimiento dentro de los sectores blan- 
cosy conservadores del Partido Dembcrata, particularmente en 
el sur. 

Entre las subjetivas, puede mencianarsc el conjunto de le- 
yes progresistas adoptadas durante la administraci6n de Lyn- 
don Johnson en contra de la discriminacidn, a favorde barrios y 
escmks integradas, con sistemas de transporte escolar obli- 
gades y tambi6n integrados; a favor de procdmientos judi- 
ciakswiiis flexibles y amigables con los derechosde 10s acusa- 
dm+ de cometer crimenes; en contra de la pena de rnuerte; a 
favor d d  aborto, la participacibn femenina en la sociedad y 
otros. Pueden agregarse 10s programas sociales que recaba- 
ban mayores impuestos. 

Todas estas medidas enajenaban tambib a lo~sectores blan- 
cos conservadores del sur, a pequeiios propietarios y qbreros 
industriales det movimiento sindical, que fonnaban parte irn- 
portante de la base del Partido Demcicrata y la coalicidn forma- 
da par Fran klyn Delano Roosevelt en la d6cada de 1930. 

Tambi6n debe sumarse a las condiciones subjetivas (entre 
fines de 10s aAos 60 y principios de los 70), el liderazgo del 
Partido Dembcrata que se fue inclinando a la izquierda del es- 
pectro politico y, entre sus lideres, destachban figarasvincula- 
das a1 activism0 contra la guerra .de Vietnam, a derechos 
civiles, a la contracultura y 10s hippies, feministas y represen- 
tantes de Las minorias. Esta tendencia rompb con el dominio 
tradicional de 10s conservadores blancosysurehs, los gremios 
irlandeses y los jefes sindicales, que empezaron a sentirse,in- 
cdrnodos dentro de su partido y, sobre todo, dentro del COD- 

senso liberal que siempre identificaban con las elites del nordes- 
te, pero que habian tolerado durante decadas. La independiente 
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de George Wailate, que segment6 al Partido Dembcra'ta, fue un 
expon'ente de dicho fen6meno. 

p t e  fue elescenario que piopicib el ascenso d s  Richard Nixon 
c6mo candidato rep~b~icafio en 1968, con un discurso populls- 
tayrepresentativo de los ideales cometvadores, y aprovechan- 
do la divisibn del Partido Demdcrata. Fue eLrnarco que dio pie a 
rm dominio republican0 de [a Casa Blanca durante 10s siguien- 
tes 24 aflos, con la excepci6n del mmdato cuatrienal de James 
Carter entre 1977 y ,1981. Fue tambiih el fundamento para la 

I m d a  at poder de Ronald Reagan en 1980, con un programa 
amsewador de extrema derecha, avalado por unos resultados 
dedorales'muy favorabies y como representante de u m  po- 
m t e  coatici6n conservadora que cambid el discurw, llas ~MB- 
W d e s  y la orientacidn potltica en Washingt~n..~~ . I - i  3 

Aunque las realidades objetivas y subjethas experhifenta- 
- llas entre fines de la dOcada de 1960 y prfncipios de los 70 no 
' -fan incidencia particulamnte directa en pcttftica exterior, 

IrS en ei ascenso o rnativaciones especificas de'ias corrientes 
mxonsemdoras, sipuede declne que el ava~@in%istutible 

' dd rnovimiento politico consewador a partir de ese momento 
un papel importante como ptataforma par8'gobernantes 

dimto Ronatd Reagan y George W. Bush, y para 3u empefio en 
pRmover una conducta internacionat inspirada en eI excepce& 
m m o  de 10s Estados Unidos y la necesidad de h a m  USO y 
d o ,  sin e$er6pulos, de su poderb militar, 
El antecedente inmediato para el ascenso de 10s neocon- 

*dares y su mensaje polFttco junto a la administracibn 
@George W. Bush, se encuentra en el empuje de Ias fuerzas de 
m c h a  en la ddcada de iggo, durante el gobierno de Bill 
ahton. Newt Gingrich habia logrado aglutinar tas fuerzas 

, , ; m + , s , .  , ,y!:: si + ; .: <>, :;:.3++, -7' - * *.t;-;.: 2:.?5C! I..-?, 

El profesor e investigador Roberto Gonzdlez Gbmez expone una descrip- 
ci6n muy bien sintetizada de la combinacibn de  fuerzas conservadoras 
que ilevan a Ronald Reagan a1 poder, en Roberto Gonzslez G6mez: Esta- 
dos Unidos: Doctrinas de la Guerra Fria 1947-1991, Centro de Estudios 
Martianos, La Habana, 2003, pp. 175-180. 

I 



del conservadurismo en torno a la asenda dlomgstica deE 
"Contrato con AmBrica" y alcanz6 con ello el dornhn'o repu- 
blican~ de ambas cdrnaras del Cungresa en 1994, Sin em- 
bargo, el dmbito de la polftica exterior seguia fuera de s u  
alxsmce y no habia sido posible imitar la ofensiva contra el 
comunjsmo que agktinb las fuerzas de derecha tras la figu- 

Ronald Reagan en la dgcada de 1980. No era suficiente 
@.wQuzdicarle a 10s demcicratas el calificativo de "liberales", 
pues tanto Clinton como su vicepresidente A1 Gore se encar- 
garcm durante s u  rnandato de posicima-rse como nucwa 
demcicratas y robarle a los conservad~~es-ma&as de sus 
temas, Seglin Tom Barry, director del Centro de Politica In- 
ternachart-1 (fRC), el reto era crelzlr una agerrda "nee- 

nite) cap= de aglutinarbs fgerzas 

. &mi& que cuando se apre~ia la pesada wga i h @ g j s m  
w.qw el gobierno de Gewge W. Bush promyi6 su pal%ca 
extmhr, ha & teraerss presente que et .prqfdente y su equi- 
pa pol$Sco tenbn la seguridad dc re@rentar Ias idws pro- 
pagadas y sustentadas por un pdeross, mcavimjento.p~ica, 
No se trata de que se hubiera prodwido un desplazaamiwto 
br~sco hacia [a derecha en la actitud del puebiq de 10s 
&as Mtdos, aunque sf puede haber cierto grado de acekm- 
cisa ea;esa direcci6n. Lo que caracterizabin a1 mornen@ pMt- 
co e ideo[cigico en el que Me~aron 10s republicaos a &a Caa  
Blanca en 2001, era el potmte desarrollo det rnevinaieaW que 
representa las ideas de derecha, loirado a expensas Beles- 
pacia que tradicionalmente y humnte mucbs a6os @&#fa- 
ron las corrientes liberales ubicadas a la izq~e4rda.ee el arc0 
politico-electoral del pa&, e impllaiadqs por grapestkb atta 
burguesla, universidades y centres de istiidio, concentrados 
.principalmente en 10s territorbs y la urbes det noreste atliin- 

20 Tom Barry: Rise and Demise aftfie UewAtnerican Centuw IRC Special 
Report, junio 28, 2006. 
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y en las grandes ciudades de California, en la costa del 

meoconremdores 

Es este el context0 y el trqsfondo histdrico-social-en el que 
n fuerza y ganan influencia 10s neoconservadores. Es la 

rma sobre la que se edlficd el ernpule repentino de esa 
nte de pensamiento que tanta ascendencia tuvo en la 

ca exteriory de seguridad del gobierno de George W. Bush. 
e adjudlca at prsfesor de la Universidad de Chicago, Albert 

etler, el haber sido el gestor en 1965 del eontacto y mo- 
6n de 10s integrantes que posteriormente formaroh el 

o de 10s llamados tieoconservadores, Wohlstetter mrii8 a 
4 

onjunto de intelectuales, activistas y editoi+k~-.ifk 
quknes se encontraban Irving Kristat (padre de 

ot), RTcha~d Perte, Zalmay Khalitt~d y Paul \Nolfowftz. Su  
r fundamental era de cardeter intelectuat, vinrtllada a Ias 
dad@$ de Pa gue~tr-frfa, Bl atmamenfisrno y el dueto nu- 
con fa Unifjn SwiWica. hdwkri att&lisis y moddaban 
estas situacbnes de peligro, con estimacboees de las in- 
ones &I memigo (la URSS), sas capacMades rnilitares, 

w t ~ 5  de debilidad y.potencial9dades de re~ipuesta.~~ 

1* Un ensayo muy completo de Soraya Castro, publftado por el CESEU en 2004 
ydedicado altema de las elecciones presidenciales de ese aiio, aporta ele- 
mentos muy importantes sobre la composicidn de fuerzas politicas a1 inte- 
rior de 10s Estados Unidos y en especifico el peso de la corriente conserva- 

I 
dora extrema. Es un trabajo que ayuda a la comprensi6n del fen6meno 
consewador actual en la politica intema y que se adentra en las caracteristi- 
cas de la proyeccidn intermacional de Bush desde su llegada al poder. 

22 Para indagar sobre el origen y desarrollo de 10s neoconservadores, hay 
numerosas publicaciones. Se destaca por el volumen de informacidn 
aportada y las fuentes em pleadas, el libro de Craig Unger: The Fall ofthe 
House o f  Bush, editado por Scriber en 2007 y citado por varios articulos 
de prensa, incluido History Commons (www.historycommons.org). Tam- 
bi6n se destacan: Eliades Acosta: N apocalipsissegln San George, Edi- 
torialAbril, La Habana, 2005, e IVO H. Daalderyjames M. Lindsay: America 
Unbound: The Bush Revolution i n  Foreign Policy, Brookings Institution 
Press, Washington, D.C., 2003. 
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A fines de 10s aiios 60, este grupo se aglutinb en torno al 
senador dem6crata Henry "Scoop" Jackson, quien era recono- 
cido por sus credenciales consewadoras en polftica exterior y 
por sus fuertes vinculos con la industria de arm3mentcrs. Se 
plantea que el grupo se sentia motivado por una energica reac- 
cidn contra el ascenso de George MacGovem y de susseguido- 
res "liberales" dentro de las filas del Partido Dembcrata. Algu- 
nos se incorporaron al grupo de Jackson dsde el movimfento 
trotskista. Entre 10s identificados con esa corriente, estaban 
Richard Perle, Stephen Schwartz y Daniel Pipes. 

Jackson's reunia la extraiia combinaci6n de ser un activo 
defensor de la causa de los derechos chiles en bs Estados 
Unidos, de contar con el respaldo del modmiento sindical, mien- 
s? apon@ con fuerza a la coexistencia pqcrdica con la URSS, -g 
%fa la carrera armamentista y propugnaba un papel acti- 

&e interventor de 10s Estados Unid~s a nivel mundial. En la 
d b d a  de los 50, critic6 a1 entonces pr&~%e Dwight Eisen- 
hower por n.o gastar b sufiu'ente en ia a d e f w  nadonal" y 
rectamd un increment0 en el a r s d  de ~ B e t s s  hIf$kos in- 
tercontinentales. 

El grupo en tarno a Jackson M, solo r e p u c k b  3a corriente 
"liberal" que habia adoptado el Partido Dem&xata, sino ijue 
-tenfa discrepancias tambikn con la administratidn repubticana 
de Richard Nixon, cuyo estratega de politics exterior y seguri- 
dad, Henry Kissinger, era considemdo par elb5 coma debil y 
conciliatorio. Entre las posiciones que singda-ba algrupo, 
estaba el planteamiento de que el desafio fundamental para 
10s intereses de 10s Estados Unidos en d k d i o  Oriente no era 
el conflict0 palestino-israeli, sin0 la aetin'dad e inauencia de la 

23 Henry "SCOOP" Jackson (a912:w.@e .-. repnseahote y senador por el 
Estado de Washington d ~ d e  igqo ~ ~ r t e .  Aspid sin hito a la 
nominaciiin como candidat0 delPiWh Dem6crata en 1972. 
Trabajaron comoasigentes SSM debs 70, Richard Wde. 
$3~11 Wolfowitz, D- y w#nams. Todos apolyaron La candi- 
dstura de R m M  Rmm y ~ & s p u & i ~ ~ j a r e n  s u  adminis- 
tracidn en 1981. 
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, apinirin que era impulsada con fuerza por Jackson y por 

1975, can la designacicin de George H. W. Bush como di- 
r d@ ta kencia Central de'lnteligencia (CIA), se p wsentd 

esta tropa de futuros neocon- 
26 investigarytratar de esctarecer vie- 

lusiones segiin [as cuales 10s estimados de la CIA con res- 
eal de la URSSysu amenaza contra los 
acertados. Encarg6 a este grupo aglu- 
y compuesto por personal totalmen- 
e llevar a cab0 dicho estudio, con lo 

contradijo decisiones anteriores de 10s directives de la pm- 
e n c i a .  Para aqueYlQs directives, era un error evbkmk pe- 

rnotivado Ideol6gicamenSe t~ 
cer estimacioneo de irnpa-taneia estratiigica. 

as se le denomin6 f ~ i p o  B 
de analistas propiamente de la 
am A), y ambas trcifbzjaron si- 

P~resto que la incorg.crraci16~ 
bores de anstisis y estimaci6-n de la CIA da espaciatistas 
eraun acto sin precedentes, to& la aperacf6n se tlevd a 

creto. A pesar de recibirel repudb 
ionarios de la agencia, el Equipo B 

% 

el pleno mspalbo del entonces jefe de Gabinete 
lanca, Richard, Dick, Cheney. Segtin el anatista de 

po de intrusos "queria endurecer 
pero "Cheney queria a tal extre- 
derecha que nunca le dirfa que 

sh, editado por Scriber en 
incluido History Commons 

ambi6n Neo Conservatism, editado con 
oks, 2004, e Ivo H. Daalder 

y fames M. Lindsay: America Unbound: The Bush Revolution in Foreign 
Policy, Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2000, p. 26. 
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Las dreas de atenci6n del Equipo B eran amplias e incluian 
10s sistemas. soviCticos de defensa antiaerea, sus cohetes ba- 
listicos intercontinentales, sus diseAos estrategicos y el siste- 
ma politico en general. Bajo el period0 de las administraciones 
de Gerald Ford y James Carter, este grupo trabajb con el apoyo 
y la inspiracidn de poderosos sectores consenradores, y con el 
claro prop6sito de enterrar el proceso de distensi6n denomi- 
nado Detentezs y 10s acuerdos SALT.26 

Los informes que produjeron, aunque errados en muchos 
casos, sirvieron de fundamento intelectual para la gran escala- 
da en el gasto military la reanimaci6n de la carrera armamen- 
tista iniciada a1 final del gobiemo de James Carter e impulsada 
con fuerra bajo Ronald Reagan. Para ello, se utilizaron tdcticas 
& engah, lafiltraci6n a la prensa de informaciones y supues- 
tar conctusiones incompletas y sin sustentacidn vdlida, la difa- 
maci6ft contra determinados anatistaj pertenecientes a la n6- 
mina de la CIA, y el apoyo pGblico y ret6rico de determinados 
congresistas y pulit6logos. Entre 10s involucradus esbba Ronald 
Rumskld, quien ocupaba el puesto de secretan'o de Defensa 
de la administraci6n de Gerald Ford y quien, en combinacicin 
con el Equipo B, ayudaba a tildar 10s anaisb de la CIA a favor 

25 Detente: Palabra francesa cuyo significado puede entenderse corno ali- 
vio o distensibn. Esta Gltirna acepcibn es la m6s utilizada politicarnente 
en espaiiol para hacer referencia a cualquier situaci6n international en 
la cual determinadas naciones previamente hostiles per0 no involucradas 
en una guerra manifiesta, arninoran tensiones a traves de la diplomacia 
y de rnedidas que construyan la canfianza. El tgrrnino se usa principal- 
rnente para referirse a la reducci6n de la tensibn entre la URSSy 10s Esta- 
dos Unidos en el proceso de deshielo de la guem Ha, que tuvo lugar 
desde finales de la dCcada del60 hasta principios de 10s 80. 

26 Acuerdos SALT (Strategic Arms Limifation Talks, en inglgs). Conversacio- 
nes sobre Lirnitacibn de Armas Estrat6gicas. Se refiere a dos negociacio- 
nes bilaterales correspondientes abatadosintemacio~ales entre la URSS 
y 10s Estados Unidos sobre el  tema de contmlde armas, especificarnente 
el de limitar las armas nucleares estdgicasyfrenar la carrera armam'en- 
tista. Hubo dos procesas de corrversadones y acuerdos: SALT I y SALT II. 
Los acuerdos fueron finados alfinalde cada una de las negociaciones 
llevadas a cabo: 1972 y I* -mate. 



de una idea.&mger.ada respects al petigro inrninente real del 
poderlo militar soviitico. Se tratti de un ernpeiio chro yexitoso 
de rnanlputadtin de los aparatos de inteifgencia estadouniden- 
se con fines potFticos, ideol6glcosy haska empmsariales. 

Aiios mhs tarde, baja la adrnltristraci8n de George ti. W. Bush 
;1[198$l-1993), Dick Cheney, nombrado entonces a1 cargo de se- 
cretario de Defensa, se encargzi de ubfcar en algunos de 10s 
cargos polfticos y de inteligencia miis promfnerltes del Pentb 
gono a rniembros del mismo grupo d-e intelectua2es y activistas 
we integraron el 'llamado Equipo B y  que se-forrnaron bajo el 
4Wrasgo de Henry 'tScoop* Jackson. 

Los neoconservadores, desde entones, actrraron sin tregua 
' 

a n t o  en su actlvjdad dentro det gobierno corns en lostanqw 
I pmsantes, publicaciones y otros medios, abogaron&&t(r*- 
I lincansable y eflcaz a favo~ de una conducta i n t e m a c f d # w  

I aigresiva y detiberada para asegurar 10s- intereses de its Esta- 

I 
a s  Unidos. 

i L a s  instituciok mas emblernhtihas aunque no iinicas, en 
r Ozs que sehan agrupado 10s neomnsewztdares, son el American 
I ~krpr i se lns tRu te  (AEl) y et WAC, ya citado. Se trata de dos 
1 h q u e s  pensantes ubicados en et misma edificio en Washing- ** D.C. 
' -*- Segfn algunos autores, corno es el caso de los brith@&gs 

@Ian Mlcklethwait y Adrian Wooldridge," hasta el r n m e n t d -  . 
hi& ataques terroristas de septiembre 11 de 2001, tos neocon- 
~wado-res ocupaban wna posician adn subalterna dentro del 
wipe gobernante de George W. Bush, 55 bien, de rrn mod0 u 
m, alrededor de unos veinte de etlos habran logradb forrnar 
mrte de la administraci6n. Los de mayor relieve y poder eran 
hdWuwi tz ,  subsecretario de Defensa; Douglas Feith, el ter- 
FAto en el Penigmo; Lewis "Scooter?' Libby, el jefe de Gabine- 
Pdelvicepresidente DickCheney, y John BoIton, quien estaba 
Rsh'rgo del tema del arrnamentisrno en el Departamento de Es- 
€&do. Mientras, Jim Woosley, Richard Perle y Ken Adelman Pue- 

I 
L 
I 

i q john Micklethwait y Adrian WooIdridge: Obxit., p. 200. 
I 
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ron ubicados en la Junta para la Politica de Defensa (Defense 
Policy Board), 

No se trata de un grupo cornpuesto por ejecutivos empresa- 
riales procedentes de la industria extractiva o militar, como eran 
los casos de Cheney y Rumsfeld. Tampoco pertenecian a1 clan 
texano que acompafiaba a George W. Bush desde el inicio de 
su carrera politica en Texas, como Karen Hughes o Karl Rove. La 
mayoria de ellos son judios, no protestantes o evangelistas de 
10s que usualmente giraban en torno a George W. Bush. Se tra- 
ta de intelectuales y profesionales; personas cuyos curriculos 
incluyen titulos acadiimicos y cientificos de \as universidades 
miis prorninentes, que forjaron sus carreras en tanques pen- 
santes y centros de estudio y de proselitismo politico, como 
contribuyentes o editores de periiidicos y revistas, y que hacen 
bela pogrnica un arte profesional. 

- b s  neocons, como comfinmente comenzd a llamarse a este 
grupo, han formado sin duda un clan claramente reconocible 
de la realidad politica estadounidense. Sus estilos de vida, 
sus afiliaciones politicas y religiosas, y sus inclinaciones idem 
ldgicas tienen una alta coincidencia. Han trabajado para Los 
mismos tandues pensantes y escrito para las mismas revis- 
tas. Casi todos han respaldado firrnemente, no solo a Israel, 
sin0 especificamente al Partido Likud. Han coincidido en los 
mismos centros de estudios durante su juventud, asisten a 
los mismos clubes sociales e incluso han residido durante 
rnucho tiempo muy cerca unos de otros en 10s barrios que ro- 
dean a Washington D. C. 

La mayorfa de los neocons que tanta influencia tuvieron en 
la administracidn de George W. Bush eran la progenie intelec- 
tualyen algunos casos biol6gica de 10s neoconservadwes sur- 
gidos en 10s aiios 60. Richard Perle fue una specie deenlace 
entre grupos. Se diferenciaron de sus antwesores por et he- 
cho de que, con la excepci6n de Petle, no provenfan de \as 
filas dem6cratas ni alegaban hahermigrado hacia el conser- 
vadurismo desde la izquierda; siempre han estado y se han 
sentido a gusto en las entrafias delconsenradurismo rniis or- 
todoxo. 
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Elautor-y analista G.jqhn t l c ~ t f~ sy"  plantea que 10% neocon- 
dores han sustentado su Pundameritalismo en cuatrocon- 
nes b6sicas. De forma resumida, e sks  se pueden agru- 
tos siguientes conceptos: 

A. Que 10s Estados Unidos debian hacer uso de ou poddo uni- 
- potar, pafiicularmente elmilitar, para arbitrar entre el bien y 

el mat, y farzar la paz a escala global, bajo sus terminos; o 
, rehusar a jugar con las mismas reglas que el resto de la 

- comunidad international. 

El poder military la vooluntad de utilizarla de modo rebusto 
atributos que deben regresar a1 centto de toma $e deci- 

siones de la polftica exterior noxtetmericana. 

-'C. 10s Estados ~nidok deben retirarse de acuerd& P a 

intefnacianates que limitan la soberanfa del bi@:ykO.M- '' Aen su ejercielo del poder. 

: Jk La propagacibn e impsid6n de ta democracia a escala do- 
- bal no es s d o  un prittdpio loabte, sin@ una IFnea estrat0gica 

para eliminar fasamenazas. 

go de estas ideas a la docirina del reafismo en las rela- 
internadonates es evidente. Su similitud con las conte- 

das en la Estqtegla de Segurldad Nacional de 2oo2,'es 
pu6bcarse este Bltirno documento, ya se habqn 

o 10s ataques terroristas del ii de septiembre de 2001 

y el presidente kabfa decidido reaccionar con el pleno apoyo 
debs elementos neoconservadores de su administracidn y bajo 

' bs derroteros de s u  visicin geoporitica. 
convicciones que, como dice ikenberry, definen el 

idearlo neoconservador, fueron reflejadas en 10s comenta- 
sios de dos de 10s de este grltpo que d s  relieve piiblIco han 

rbmido, William Kristoly Robert Kagan, cuando criticaron de 

28 G. john tkenberry es profesor de Ceopolitica y Justicia Global en la Uni- 
versidad de Georgetown. Ver G. John Ikenberry: The End of the Neo- 
Conse~~;fhreMovement (-3. waseda.jp/pbacon/files). 
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la siguiente manera el rum bo seguido por la administracibn 
de Bill Clint0n:~9 

"Frente a 10s retos morales'y estrat6gicos que confrontaba, 
10s Estados Unidos se encaminaron hacia un desarme moral, 
gradual per0 sostenido. 

"En vez de encarar de frente nuestras responsabilidades 
globales, tos lideres americanos optaron por la deriva y la eva- 
sibn. 

"Los Estados Unidos permitieron que su fortaleza militar se 
deteriorara a1 punto de poner en duda s u  habilidad para defen- 
der sus intereses y disuadir futuras amenazas". 

Un eiemento sustancial en las motivaciones y 10s compromi- 
sos de 10s neoconservadores, es lo que comfinrnente se {lama 
el I g M ~ y 3 ~  pro-israelita en los Estados Unidos. Se trata de uno 
de bs fentimenos m%s singulares de la realidad politica esta- 
dounidense, con impact0 en todas las administraciones, en 
particular, desde fines de la decada de 10s 70, Sean estas re- 
pubtieanas o dembcratas. taYnconfundible, inconmovible e in- 
claudicable defensa de 10s intereses de Israel, caracteriza parti- 
culannente a 10s neoconservadores, pem tiene presencia 
generalizada en ta clase politica del pais. 

Este peso de Israel en la proyeccibn intemacional de tos . 
Estados Unidos responde, segirn autores como John I. Mears- 
heimer y Stephen M. Walt,sl a una infiuencia totalmente 
dsproporcionada de 10s intereses de esa pequefia naci6n del 

29 Robert Kagan y William Kristol: "National interest and global 
responsibility", publicado en NeoConsemtism, editado con una intro- 
ducci6n de Irwin Stelzer, Atlantic Books, 2004, p. 59. 

30 Vocablo ingldsque significa "entrada" o "salbn de  espera*. En 10s EE.UU. 
y otros paises s e  utiliza para designar a un grupo d e  personas que inten- 
ta influir en las decisiones del poder ejecutivo o legislativo en favor de 
deterrninados intereses. La actividad que realizan 10s lobbies se  deno- 
rnina lobbying, hacer lobby o cabildeo. 

31 Para arnpliar sobre este terna y conocer con un alto grado de detalle y 
aniilisis en qud consiste el lobby israelita en 10s EE.UU. y su verdadero 
peso e influencia, ver John J. Mearsheirnery Stephen M. Walk The Israel 
Lobby and U.S. Foreign Policy,Farrar,'Straus and Giroux, NuevaYork. 2007. 
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Orient% e;sp.ecficame~"1te tosprsionistas, defensores de 
irrestricto detaparat~ gubernamental estadsuniden- 

I expansion isma sionista, de la extensidn de nue- 
i~ntos isweiltas a costa de latierra de l ~ ~ - e s t i n o s ,  

ameniismo, la prateccidn y la imagen de Israel. 
ima que el &it0 de la influencia agresiva promovida 

, el PNAC Was, el ataque deli% de septiembre, que condujo 
&@@a la invasibn y ocupaci6n de Iraq, se debe alacombinaci6n 
&das agendas mutuamente complementarias que venian con- 
&Windose por los neoconservadores desde el llamado fin de I Sguern fria: asegarar la preerninencia de 10s Estados Unidos 
*mimi global y akemr ~adicaimente .el mapa politico en el Me- 
eOriente conforme a una visibn que garantizara la seguzided 
JL- b~ae1.3~ .>. 
- .  Btas agendas se delinearon en dos documentos res 

Ekpropbsito dc asegumr la preeminencia militar & 10s 
~ d o s  ~nidos se describid en el esandalosamente documen- 
@ tlhrlado Lineamientas para la PlanificaciC de la Defensa, 
-do a la prensa es 1992. 
,-.£I cornpromiso son los intereses de lsraei se recoge en un 
Whrme elaborado en igg6 y titulado Una Ruptwra limpia: Una I @&ma - -  Estrategia para Asegurar el Reino (A Clean Break: A yew 

h g y f a r  ~ e c u r i n ~  the Realm], que consfstfa en un pequpRo 
~ o m n d o  ton recornendadbnes para el nuevo primer mini& 
k d e  Israel, Bmjamin Netanyahu. En el* 10s neocons delinea- 

1 ma estrategia de Israel hacia el Medio Oriente que, segln 
mneebkn, camhlaria dramdticamente la correlacidn de fuer- 

I 
rqs;asu-fav~r, pefmitirfa romper wn el praceso de paz de Oslo - 

e imponer con efectividad sus propios ti5rminos para un arre- 
g&i definitive con 10s palestinos y tos pafses brabes. El docu- 
mento dedicaba gran parte del texto a prornmr la desestabiii- 

C 

1 32 Ver Jim Lobe y Michael flynn: "The Rise and Decline of the Neo-cons", 
ponencia presentada en el lnstituto de Estudios Americanos de la Aca- 
demia de Ciencias Sociales de China, 17 de noviembre de 2006, 

www. rightweb. kc-online.org. 
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zaci6n en Siria, per0 el primer paso propuesto era deponer a 
Sadam Hussein en lraq y sustituirlo por un gobierno proocci- 
dental. 

E l  autor y experto en relaciones internacionales e historia 
contempordnea de los Estados Unidos, William Pfaff, ha es- 
crito que: 

"La persecuci6n de Al-Qaeda y otros grupos isldmicos radi- 
cales, ye1 derrocamiento de los gobiernos de Afganistdn e Iraq, 
no era suficiente. Bajo la influencia neoconservadora e israeli- 
ta, Washington se lanzb a comienzos de 2003 a provocar un 
realineamiento estrategico radical en la regibn entera. Se cons- 
truirla un 'Medio Oriente mds Grande', que alcanzara Asia Cen- 
tral e incluyera Afganistdn, asC como Pakistan, teniendo a la 
invasibn a Iraq solo como el primer paso". 

Ensignificat!vo de esta combinacibn de aproximacbnes, que 
rdejada en tas sugerencias presentadas al presidente 

h.aS k ataques del ii de septiembre, es la intima relacidn que 
encontraron 10s intereses belicistas y hegem6nicos de 10s 
neoconservadores, acompaiiados por ta derecha cristiana, con 
las posiciones mds extremas del Partido Likud en Israel y 10s 
sectores extremos del Sionismo. Conviene citar que despues 
de la invasidn a lraq, tras el discurso pronunciado pot Bush el 
iro. de mayo de 2003, en el  que se declara "misibn cumpli- 
d'a", el comentarista y cabildero potitico neoconservador Bill 
Kristoi escribib en el The Weekly Standard lo siguiente: 

"La liberacidn de lraq era la primera gran batatta por el futu- 
ro det Medio Oriente. La prbxima batalla -esperamos que no 
una batalla militar- serd por lrdn. Ya estamos en una lucha a 
muerte con lrdn sobre el futuro de IraqW.33 

La amplia documentaci6n que se ha publicado y a h  se pu- 
blica con relaci6n a la coalicidn de derecha que ecompaii6 a 
George W. Bush, despeja cualquier duda respecto a sus moti- 
vaciones ideol6gicas. Su presencia e influencia en el aparato 
de politica exterior y de seguribd del gobierno es, ademds, 

33 Jim Lobe y Michael -6: Ob. tit 



incuestionable. A1 prapb 2u"ompo, el exarnen genewl de 16s ca- 
racterfsticas ideddgicsls y culturales de la sociedad estadouni- 
dense, ayuda a explicar el arraigo y {as potencialidades de 
pmpagacidn de las idpas extremadamente consewadoras abra- 
zadas y prornoin'das por etios. 

De igual modo, es conocido el influyente papel que desem- 
pefia et lobbysionista a favor de los intereses agresivos de Is- 
me1 y de una potftica beliclsta de las Estados Unidos en el Me- 
dio Oriente, 

?or consiguiente, es natural que se atribuya a \a administra- 
cidn de George W. Bush un marcado Cnfasis ideoldgr'co en s u  
proyeccibn de p o l h a  exterior y que se reconozca que tat h- 
pulso doctrinario contci con unabase de apoyo en la 
social de una parte no despreclable del pueblo esta 
se, que inctuye un apoyo irresMcto a 10s inteieses 
Con independencia de la posiciiSn q.uese&mga fren 
p~movichs por 10s neo.cons~~braxadas par la Casa Bk*a en 
e+ period0 estudiacb, es Ibgico supoller que e d e  gmpo y. el 
gabierno de Bush acfuaron de manera turrsecumte'con sus 
creencias politicas. - 

Sin embargo, del estubio sobre Ios wfgenes, enfoques y 
motivaciones de este grupo, se detedz que un etemento reite- 
ado de sus posiciones ha sido et respaldo a las atc 
pdfiica exterior que con ma-segutidad conducen a h  
h.c@n,alpdigro o bamenaza b&lica y, por tanto, se trata stem 
pre de acciones que requiere~ de un poderoso respaldo mili- 
tar, Pwello c a b  preguntarse hasta qu6 punt0 10s neocons, con 
sus posiciones extrems y sus tempranas propuestas agresi- 
vas en el Medio Oriente, respondfan a convicciones ideol6gi- 
cas profundamente enraizadas o hasta cud\ grado manifesta- 
ban mBs bien motivaciones a intereses de carscter econ6mico 
que se dfsfrazaban con el discurso ideoltigico. Tal inferrogan- 
te, de ampliarse un poco mss, podrfa conducira preguntar hasta 
qud punto la capacidad de influencia y arraigo de las ideas de 
10s neoconservadores encontraba asidero en una sociedad cuyo 
desenvolvimiento y estructu2ra econcimica est%n fntimamente 
vinculados a la industria de armamehtosy 1a expansi6n de las 
fuerzas armadas. 
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r r  papel del nrilitarismo y otros inlwesea 

El t6rmino "complejo militapindustrial" se introdujo en la 
cultura politica de 10s Estados Unidos el 17 de enero de 1961 al 
mencionarse por el expresidente Dwight Eisenhoweren su dis- 
curso de despedida de la presidencia. Elgeneral pretendia aler- 
tar contra la influencia indeseada de los intereses combinados 
del sector de defensa en el gobierno y la industria militar. Es 
curioso que este exmilitar se tomara el trabajo de alertar a la 
nacidn sobre un fendmeno ligado a la profesi6n a la que habfa 
dedicado s u  vida. La explicacicin parece asociada a1 empuje 
desbocado que habia adquirido la industria militar en las pos- 
guerras, en el marco del desarrollo nuclear y h carrera arma- 
mentista, lo cual amenazaba con poner limites a la capacidad, 
/n~luso parq et presidente, de controlar1a.M 
- ,+ entonces se utiliza para sefialar la relaci6n intima y 
iFnbSritica entre ta industria arrnamentista d d  sector privado, 
b s  fuenas armadas y Los circulos politicos en Washington. Pero 
el t h i n o  no era nuevo; ya habia sido acuiado por el movi- 
miento pacifista britlnico desde la Primera Guena Mundial. La 
interrelacibn que describe puede ubicarse incluso antes, en la 
Europa de fines del siglo XIX, con los estrechos vinculos entre 
10s industrialistas alemanes, britiinicos, franceses y otros, que 
tanta influencia tuvieron en hs guerras del periodo. 

El llamado comptejo militar-industrialrefleja una realidadcom- 
probada por Ia historia en repetidas ocasiones: el hecho perver- 
so de que la industria militar se sirve de las guerras y que ha 
habido momentos en que se beneficia m l s  mientras m6s hrgas, 
extensas y mortiferas sean. Esto no quiere decir que todo el sis- 
tema o toda ta estructura econdmica de una naci6n y, en este 
caso, la de 10s Estados Unidcrs, se hayan beneficiado siempre de 
10s conflictos armadas. En 10s casos & la werra de Vietnam y 
las de la agresi6n contra Iraq yafganisth ha sido evidente que, 
tanto la economia como la sociedad en su conjunto, llegan a pa- 

. - 
34 Ver Henry G K, LSu: "V&#asd: bdasfzid Complex", Asia Times, 

enero 31,2003. 



gar un alto costo, con independencia de 10s dividendos que pue- 
den beneficiar a quienes se dedican a la industria militar. 

El profesor e investigador Esteban Morales sintetiza la inter- 
dependencia entre la produccidn military la e~onomia capita- 
lists de la siguiente manera: 

"[ ...I el funcionamiento de la economia no puede ser conce- 
bid0 al margende la produccidn con destino militar, por lo cual, 
la llamada produccidn para la defensa, deviene en una necesi- 
dad de la dindmica del ciclo de reproduccidn de toda la econo- 
rnfa. Dindmica que obedece, a queningunaproduccidn como la 
llamada para la defensa, satisface tan bien el objetivo nacional 
de la produccidn capitalista: el continuo increment0 de la ga- 
nanciaJ'.35 

Desde el pronunciamiento de Eisenhower, que alertaba so- 
bre un fendmeno que habh cobrado particular relevancia en ta 
Ilamada posguerra, hasta el presente, 18 estructura soeioeca- 
ndmica de los Estados UnMos ha profundizado esta relaci6n 
estrecha entre 10s elementos que integran el comptejo mititar- 
industrial (CMI). Hoy, en la era de la participacidn pfiblica en 
las acciones corporativas y, por ende, de la propiedad difusa y 
&indicia del sector industrial que se  dedica a la produccidn 
militar, es justo considerar que son mds amplias 10s segmen- 
t ~ s  de ta poblaci6n que estdn en condiciones de benoficiarse 
como accionistas de 10s diwdendos que provoque el incremen- 
to en 10s gastas militares del go bierno. 

El desarrallo militar estadounidense, su participaci6n en gue- 
I nas diversas, s u  preparacidn para supuestas amenazas de distin- 

to tip0 y la c m f a  armamentista, son fuentes de contratos, de 
desarrollo tecnoldgico, de inversiones para la investigacidn y 

: el desarrollo, de exportacibn de tecnologias nuevas y obsoletas, de ' 
desarrollo de sistemas de comunicaciones, de millones de'em- 

' 
pteos, del desarrollo de la industria de servicios para las bases 

I 
, militares e industrias relacionadas con la defensa, del desarrollo 

I 35 Esteban Morales Dornfnguez: "lmperialismo y ecanom$a en 10s Estados 
Unidos: el llamado complejo militar industrial", Lss EE.UO, a la luz del 
sigto m, Editorial de Ciencias; Sociales, La Habana, 2008, p. 185. 
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socioecon6rnico de zonas deprimidas del pais. La lista de benefi- 
ciarios directos e indirectos del negocio de la guerra es interrnina- 
ble y se rnanifiesta en 10s Estados Unidos en mayor proporcidn 
que en cualquier otro lugar del rnundo. Los politicos responden a 
estas realidades, que son deterrninantes en la supewivencia de 
sus respectivos escaiios en el Congreso a las legislaturas 
estadntales. Los funcionarios del Pentigono, de la Casa Blanca y 
de la adrninistraci6n en su conjunto, con independencia del parti- 
do que estg en el poder, tarnbign son parte delesquerna. 

El escritor y profesor estadounidense Chalrners Johnson, 
quien fue consultor de la Oficina de Estirnados Nacionales de 
la CIA, expuso con sumo detalle en su dltirno libro la extensidn 
y el papel del aparato militar-industrial y de defensa en la vida 
de su pais. En dicho texto narr6 que en rnayo de 2005 el enton- 
as secreta~io de Defensa Donald Rumsfeld produjo una lista 
Qsrhses militares consideradas innecesarias y que 61 se pro- 
p f a  cerrar como medida de caricter econdrnico. El hecho pro- 
wxii de parte de [as comunidades o asentamientos poblacio- 
nales afectados por esta medida y de sus representantes un 
agitado proceso de cabildeo para salvar las instalaciones ubi- 
cadas en la localidad de cada cual. Todos, por supuesto, vistie- 
ron sus argurnentos en torno a la preocupacidn por la seguri: 
dad nacional.s6 

No es objeto de este estudio profundizar en 10s origenes, 
evolucidn y caracterfsticas del cornplejo rnilitar-industrial en 
los Estados Unidos.37 Pero resulta necesario detenerse en los 

36 Chalrners Johnson: Nemesis. Holt Paper backs. NuevaYork, 2007, p. 17. 

37 Sobre el cornplejo militar existe abundante literatura. Algunostitulos que 
rnerecen atencibn son: 

Joel Andreas: Addicted to War: Why the U.S. Can't Kick Militarism, 

ISBN 1-904859-01-1; 
George y Meredith Friedman: The Future of War: Power, Technology 

and American World Dominance in the 2zst Cenfury, Crown. 1996, 
ISBN 0-517-70403-X ; 

lsmael Hossein-Zadeh: The Political Economy of USMilitarism, Palgrave 
MacMillan, 2006, ISBN 978-1403972859; 
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h c ~ n  esie padero~~hctorde hrbatidarl norteame- 
poderdes&tra%%rbas& qu& punto sus propuestas 
s responden a mat'wacioncs BiisicatmeMe-idesthgi- 
la& ya apuntadak, y has& qttd grado rnanlfiestan In- 

es graseranente carpcirativos. 
profesor de econornfa de la Wniver~idad cte Montreal 
igue Tremb\ay argurwrtia que para enrumbar un pais por 
mino de la guem en arm $e asegurar la prosperidad del 
se necesita una alianza compacta entte 10s distintos fac- 
que la ir1fegran.3~ En et cam e?speciFlco de ios Estados 
5 CI los agmpa en .cine0 pilares. 
ca en primer lugar a lo que tlama el "establis4"imm;r"" d@& 

meon sus innensas gastos de defensd. Argurnenta puc~BH1 c2 
2006 el Pentagono otormba-empleo di~elcto ad%iflw 

o personag, mlentras que la industria privaela de ar- 
os empleaba a unas 3,66o,odo, para un total de 
o empteos directamente relacionados con la defensa, 
equivalente a un 3 8  per cientb de la FLlerza laboral 

pafs. Si se suma a esta ~ i f r ~  10s 25 milones de vetera- 
hay en 10s Estados Untdos, es posible esttimar que! mas 

l@prnittunes de estadounidenses se hnaficlan memualrnen- 
de una chequora que se financia directs o indifetctamefitea 

- mr dat presupuesto da defensa det pais. Si an un.c&[&#@ 
- ~mdcrr~seestSmaque habria dos personas ton derecho el 
:WW p;or m& rrfidea farnltia~~ e-s posible suponer la existencia 
--Idcum bloque aprtiximado de 60 miltones de votanfes con hie- 

OIQ5 ecsn6mica en et establshm-ent mltitar. 

William W Keller: Arm i n  Arm: The Political Economy o f  the Global Arms 
Trade Basic Books, 1995; 
Esteban Morales Dorninguez: "lrnperialismo y economia en 10s Estados 

. Unidos: el llamado complejo rnilitar industrialw, Los EE.UU. a la luz del 
siglo m, ob.cit. El sitia http:;//www.rnilitaryindustrialcomplex.corn pu- 
blica informacidn diaria y actualizada sobre e l  tema. 

.j8 Ver: Rodrigue Tremblay: "The Five Pillars of  the U.S. Military-industrial 
Complex", Online Journal, septiembre 25, 2006. 
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En segundo lugar, describe a 10s productores de armamen- 
tos del sector privado, 10s tlamados "contratistas", cuya activi- 
dad es t i  dominada por cinco graqdes corporaciones, a saber: 
Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon y Ge- 
neral Dynamics. A estas le siguen Honeywell, Halliburton, BAE 
Systems y unas mil compaiiias y subcontratistas menores de la 
industria de defensa. Algunas de las mds grandes se  dedican 
totalmente a la produccidn con fines militares; mientras otras 
tambign tienen ramas dedicadas a la industria de bienes de 
consumo. Lo que las identifica a todas es la seguridad de obte- 
ner ganancias cuando crecen 10s gastos gubernamentales para 
la producci6n y compra de armamentos,~ mds ganancias mien- 
tras mbs pronunciados Sean estos. Tambi6n s e  caracterizan por 
ser fuente de empleo para exgenerales y otros altos exoficiates 
de las fuerzas armadas de 10s Estados Unidos. 
- Call10 tercer pilar, Tremblay sefiala lo que 61 llama el esta- 
blishment potftico. Argumenta que el presidente George W. Bush 
y su vicepresidente ~ i c k  ~ h e n e y  representaron la imagen mds 
pronunciada de aquellos politicos comprometidos firmemente 
con la industria militar. El primero, un expetrolero, y el segun- 
do, expresidente de la gran compafiia petrolera Halliburton. Este 
diio gobernante, con el apoyo delsecretario de Defensay otros, 
condujo a la politica exterior bajo su mandato a un grado de 
miiitarizaci6r-1 no experimentada hasta entonces desde la Se- 
gunda Guerra Mundial,39 incluyendo la promocidn de contra- 
tos billonarios (millones de millones de dblares) para vender a 
mliltiples estados la mercancia militarista. Pero ellos son solo 
el caso mds sefialado en la historia reciente de lo que es la rea- 
lidad politica del pais. A 10s ocupantes de la Casa Blanca s e  
une el Congreso, cuyos integrantes, en ambas cdmaras, fun-  
cionan bajo una deuda de gratitud con 10s contratistas que ope- 

39 SegGn el periodista y comentarista~i~ hbe@&emational Press Service), 
10s gastos militares crecbmn enun fieporciento durante la adrninistra- 
cidn de George W- Busfi, sin mlpgar'b m s  en Ias guerras de Iraq y 
AfganistSn. Ver Jim Lobe: HawksdQge Boosting Military Spending. 
ANTIWAR.COM, en ~ m n ~ s c o e / W r a / ? a ~ i c I e i d = i 4 i g 6 .  
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tr& mititar en sus bases elecbraies, miis 
sas de lobby que brindan respaido financier0 y apoyo 
coen tiempos de ele-ccibn. 

ulo del Centro de ~oiltica tnt~rna~ional,4~ 
quema descrito POP ~ r e r n 6 1 a ~  con 10s 
y Donald RumsfeM, quienes eran res- 
idente y el secretario de Defensa del 
sh. Estm dos individuos pueden,con- 

mfls prominantes entre 10s suscrip- 
entifican enire 10s neoconservado- 

ades de Unea dura dentro de lo que 
llama el establishment de seguridad nacional que forja- 

s en las filas del Partido RepuWca- 
, i r a A  d i fenc ia  de tos intetectuales_neoconsenradoresI.~a~ 
sentfan m6s a gusto en el trabajo de proselitkrno y cabik$& 

_ h r n e d i o  de la propagaci6n de su idealogfa, estos optaron por 
Cas funciones de gobierno o cargos electives. Ambos trabqja- 
ton en la oficina de oportunidad econbmica de la administra- 
d6n Ford y fueron congresis-$as del Partido Republieano. 

Se  inclinaron tampranamente hacia el drea de la industria 
miiitar, primer0 como defensores' de 10s presupuestos milita- 
res en el C~ngreso y, mds tarde, como secretaricts de Defensa e 
inversionistas de grandes cornpafiras contratistas del Pentigo- 
no. Tanto Rumsfeld como Cheney han mantenfdo duranke$&i- 
tadas contact0 estrecho con los intereses de la polftica exte- 
rior y de dafensa dat pafs. Ambos han tenido fuertes lazos con 
el complejo militar industrial, las industrias de alta tecnologia 
y de la energla, y haa sido mdximos ejecutivos de grandes cor- 

Las tanques pensantes son el cuarto pilar de Tremblay, re- 
presentzldos por una arnplFa y poderosa red de agrupaciones e 
iastituciones, como phtaforma para la promoci6n de \as ideas 
y conceptos que buscan sustentar intelectualmente las deci- 
siones polfticas requeridas por ta economfa mtlitar-industriat. 
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Se financian con 10s aportes que brindan las fundaciones acau- 
daladas que pululan Washington y otros grandes centros urba- 
nos de 10s Estados Unidos, las que, a la vez, operan haciendo 
contribuciones muy voluminosas y libres de impuestos proce- 
dentes de sus activos rnultimillonarios. Ejernplos de estas fun- 
daciones son la John M. Olin, la Scaife y la Coors. 

Entre los tanques pensantes m&s influyentes y representati- 
vos en la prornocidn de la agenda del CMI, pueden mencionar- 
se al American Enterprise Institute, la Heritage Foundation, el 
Middle East Media Research Institute, el Washington lnstitute 
for Near Eastern Policy, el Center for Security Policy, el Jewish 
lnstitute for National Security Affairs, el Project for the New 
American Century, el Hudson institute y la RAND Corporation. 

. Jodos han sido, con mayor o rnenor ostentacidn, exponentes 
del neocanservadurismo. Cumplen un doble prop6sito. Por un 

I en ta labor proselitista, con el aporte a1 gobierno, a 

- j&&hmionarios, a 10s cohgresistas y sus asistentes, a las fir- 
' l a s h  tobbyy a la prensa dd una cantidad apreciable de docu- 
mentos, ponencias, informes, fundamentos y propuestas de 
estrategia sobre t6picos variados, casi siempre con un enfo- 
que conservador. A la vez, sirven de incubadoras para la prepa- 
racidn de personal ya entrenado que posteriorrnente pasa .a 
integrar las oficinas del gobierno en sus departamentos clave, 
mientras sirven de santuario y fuente de empleo para aquellos 
altos exfuncionarios que salen del gobierno. 

El intercambio de personal entre los tanques pensantes y las 
oficinas de gobierno, imita la relaci6n incestuosa que existe 
entre la casta rnititar y 10s contratistas de la industria. 

El  quinto pilar de Tremblay es la maquinaria de propaganda 
publicitaria de la industria rnedistica de derecha, cuya labor es 
vender at pCiblico 1as.polCticasde guerra, tarea que requiere de 
pericia especializada y de un pderososustento econ6mico. E l  
ejemplo m& ilustrativo, particuhrmente en el perlodo guber- 
namental de George W. Bush, h e  ka mdena Fox News de Rupert 
Murdoch, que se dedic6 a promawlr la agenda ideoldgica 
neoconservadora y las pafftim de guerra con un 6nfasis 
inigualable y un impacto sin shml. Este esfuerzo se coordind 

1 



chamente con otros medios informativos bajo propiedad 
urdock, como el The Weekly Standard y el New York Post. 
aquinaria ha contado ademds con e l  ernpeiio de organiza- 
es medibticas como el -Washington Times, controlado por 

ia de la UnificaciBn del reverend0 Moon, y por el New 
n, el National Review, The New Republic, The American 
tory el Wall Street journal, todos controlados o bajo la 

uencia de 10s neoconservadores. 
os cinco pilares que Trembtay define de la manera apun- 
, podrian describirse de mod0 distinto, con elementos mbs 
isos sobre la compleja conformaci6n det CMI. Se represen- 
aqui solo como referencia ilustrativa para argumentar una 
idad que se configura de forma raigal en la estructura potf- 
ysocioecon6mica de los Estados Unidos, en la que det&- 
ados grupos estdn motivados por un inter& particularmerrfe 
nunciado en promover aquellas decisiones de politica exte- 
y seguridad que rnejor alimenten 10s requerimientos de la 
ustria y la economia de guerra. 

o 10s intereses mitftares no fueron los finicos deMs de 
otivaciones que explican tas caracteristicas de ta Doctrina 

ni su 6nfasis en rediseRar' el mapa politico del Medio 
e. Varios comentaristas, fundamentatmente de izquier- 

aunque no solo ellos, han observado los estrechosvfncutos 
la administraci6n de George W. Bush con lo que Ilaman'Sk 

corporative. Por la alta presencia de ejecutivos empre- 
s en las posiciones mSs prominentes del gobierno, au- 

s como Molly Ivins, V. Sridhar, Sy Hersh, Martin A. Lee y Jim 
tower, han argumentado con datos precisos que ninguna 

rninistracidn en la historia de 10s Estados Unidos cont6 con 
n'nculos tan intimos con los intereses de la elite empre~arial.4~ 

41 lnformacidn sobre estos vfnculos, procedente fundamentalmente de 
fuentes de corte progresista puede encontrarse en: 

http:/~www.comrnondreams.o~g/viewso~/o610-03.htm; 
http //www.public-i.org/story_oi~0802oo,htrn; 
http //gwbush.corn/spots/postpage.htrnl; 
http://www.commondreams.org/headlinesoi/o8~6-o~.htm; 

I 

I, 
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La lista de antiguos mikimos ejecutivos de corporaciones 
comenzaba por el propio presidente y su vicepresidente, pero 
incluyd a otras altas figuras como el secretario del Tesoro Paul 
OONeill, e l  secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el secreta- 
rio de Comercio Donald Evans. La relacidn particular con la in- 
dustria de la energia y, especificamente, las compaiiias petro- 
leras fue significativa. 

Elvicepresidente Richard Cheney es tal vez el caso m is  ilus- 
trativo, entre otros motivos, por su destacado papel en la pro- 
yecci6n de politica exterior, por su conocida influencia sobre 
10s elernentos que caracterizaron la Doctrina Bush y su trayec- 
toria a favor de las posiciones rn5s agresivas. Era CEO (Mbirno 
Funcionario Ejecutivo) de la compaiiia Halliburton cuando sal- 
td a acompaiiar a Bush en la f6rmula electoral del aiio 2000, 

habiendo asegurado un paquete de jubilacidn valorado en 34 
nnibnes de ddlares. Halliburton es un conglomerado especia- 

an la prestacidn de se,rvicios a la industria extractiva de 
p d l e o ,  que mantuvo vinculos estrechos con la produccidn 
petrolera de Iraq, incluso cuando ese pais estaba sometido a 
las sanciones impuestas por elconsejo de Seguridad de la ONU 
en la decada de 10s 90, Sus intereses abarcan negocios en bue- 
na parte del Medio Oriente y Asia Central. 

No es objeto de este articulo adentrarse en las relaciones de 
poder entre los grandes grupos econdmicos de 10s Estados Uni- 
dos y las estructuras politicas del pais, lo cual es un tema am- 
plio. Pero es precis0 apuntar que la presencia de intereses cor- 
porativos y, por ende, de la elite ctasista estadounidense en el 

http //www.earthrights.org/halliburton/report.pdf; 
http://www.thesmokinggun.com/ardu'~e/dic~~i.shtml; 
http://www.nytirnes.com/?oo2/oj/~/business/~oHALL.html; 
http://www.infoplease.com/ipa/Aa882i64.htrnl; 
http /Iwww.altemetorg/storyJI~I?~lD-.17o~i; 
http //www.~orpwatch,org/'u~~e~/PID~jsp?arficleid=2~6~; 
ht tp: / /www.moveon.o~ /~Wn/bul l&ni .h tml ;  
http://www.nytimes.corn/2~~~~~~o/business/3oHALL.htmt. 



caso especifico de la administracidn de George W. Bush, no s e  
detiene con Cheney ni con Halliburton, sobre todo en lo que 
obncierne a industrias relacionadas con el petrdleo, 10s recur- 
#K naturales, la alta tecnologia, incluyendo la de uso military 
leronfiutica, las cuales encontraban o podrian encontrar bene- 
k i o  en la actitud agresiva promovida por el gobierno con res- 
pecto a1 Medio Oriente y Asia Central. 

La agenda de 10s neoconservadoresy en la conducta promo- 
vida por ellos en el dmbito internacional, que responden a inte- 
reses del CMI, del mundo corporativo y a 10s del sionismo, no 
tienen su origen, necesariamente, en las preocupaciones y 
motivaciones del movimiento conservador, aunque tampoco las 
contradice. 

Si seobservan 10s origenes y estilos de vida de los represen- 
tantes mds prominentes del neoconservadurismo, se  detecta 
que se parecen mas a la elite liberal y tradicional del nordeste que 
a la base popular qoe integra !as filas conservadoras que le 
sirve de soporte politico. Se trata de una alianza muy conve- 
niente y ya sedimentada durante decadas, que fragud en las 
mihimas estructuras del poder desde la etapa de Ronald 
Reagan. 

, 

La corriente ideoldgica extrema de quienes tanta influencia 
tuvieron en la proyeccidn internacional del gobierno de George 
W. Bush, particularmente en 10s primeros aiios, fue un factor 
claramente importante a la hora de tomar decisiones sobre 
politica exterior y seguridad, como lo fueron las concepcio- 
nes politicas con las que se educaron sus promotores y el gran 
peso de las ideas conservadoras en la sociedad norteamericana. 

Pero es precis0 reconocer el inter& econdmico al que res- 

I 
pondieron y responden afin 10s protagonistas del period0 pre- 
sidencial2001-2008, y su visidn sobre cdmo encaminar mejor 
10s requerimientos de un pais cuyavitalidad econdmica depen- 
de directa e indirectamente de la industria militar, asi como de 
las tecnoldgicas asociadas. A1 propio tiempo, es necesario con- 
siderar las prioridades y derrrandas del sector econ6mico aso- 
ciado a la industria energgtica y extractiva, estrechamente vin- 
cutada a la alta dependencia de 10s Estados Unidos de recursos 

r 
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naturales ubicados fuera de su territorio, una parte importante 
de ellos en el Medio Oriente y Asia Central. 

Por consiguiente, puede considerarse a 10s neoconsewado- 
res como la corriente extrema y mbs empeiiada de fines del sf- 
glo my principios del xxi, a1 menos pf blicamente, en la promo- 
ridn de la hegemonia estadounidense sobre la base de la 
superioridad military la supuesta autoridad morat de la naci6n. 
Puede valorarse, adembs, que su influencia ideoldgica y pro- 
selitista desempeR6 un papel crucial en la movilizacidn del pais 
para reaccionar agresivamente tras 10s ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001. Tambi6n puede considerarse que el 
augq del movimiento politico conservador impulsado desde fi- 
nes de ta d6cada del60, sirvid de base social para la promo- 
cidnbde la agenda neoconsewadora. 
Fero seria errado suponer que la estridencia mostrada por 

estegrupo y abrazada en gran medida par el aparato de politi- 
ca exterior de George W. Bush es solo el reflejo de una agenda 
circunscrita a un segment0 muy selecto o particular de la ma- 
quinaria poIRica de ese pais o qus sus motivaciones descan- 
san dnicamente en concepciones ideoldgicas de gran arraigo. 
Seria desacertado suponer que 10s requerimientos det CMI 
y de la elite corporativa que tanta influencia tuvo en el gobier. 
no de George W. Bush dejarian de promoverse por otros me- 
dios o con otros fundamentos idecrl6gicos, si resultarztgosible 
o necesario. 



os, apoyada por sus aliados, tanto europeos coma 
t.mtado por todm los medias y vfas de "eontrolar" 
que deviene lesancial en ta recr~nfigu~a~S4in geoes- 
B solo regiona1, sin0 tamM6n mundial, 

e l  goblaso de Gaddafi? ~ Q u 4  caracteristicas de [as 
cantemporsneas se pusieron en prhctica en Libia? 

era irabe: presupuestos biisicos 

ores y caracteristicas de la regi6n del Medio Oriente (y 
de Africa) que, en filtima instancia, han condicionado 
mientos actuales contra el orden establecido y la postu- 

plantaci6n de desarrollo del capitalismo e individualiza- 



ci6n social. El dominio otomano dio paso al .control.de 10s 
poderes del momento y, posteriomente, a una independ~n- 
cia concertada con las elites reaccionarias. Los casos miis 

. evidentes fueron 10s de la actual Jordania, Arabia Saudita, 
Libia, entre otros. I 

2. El fracas0 del capitalism0 perifgrico, agravado por la imple- 
mentacidn de los programas de ajuste neoliberal de 10s aiios 
noventa, s e  manifest6 en 10s polos de riquezas m d s  
contrastantes y desquiciantes, posi blemente, del mundo. La 
mayoria de la poblaci6n, esencialmente, los jdvenes, no han 
encontrado cabida bajo esas condiciones. I 

3. 10s movimientos nacionalistas Brabes, t a n t ~  el Nasserismo, 
que se  conform6 en  torno a objetivos de cambios y transfor-' 
maciCin en el marco interBrabe, como ei Baasismo, quc pro- 
p w a b a n  la nacionalizacidn -Uegaron a proclamarse so- 
cialistas-; asi como el movimiento naciomlista, encabezada 
por. Mossadegh (1951-1953) en IrBn, fracasarm. Sob en Siria 
se mntuvo el BRAS (PrtrZido del Renacimiento SocIatIsta, 
en drabe) en el poder, con cierto deterioro interno pero, so 
bre todo, como "iiltirna" fuerza aliada de la causa pakstina 
en el rnundo irabe. Mientras en et norte de Africa, la revolu 
ci6n argelina y el ascenso a1 poder de Gaddafi establecian 
lineas nacionalistas y revolucioharias que, en bactualidad,ton 
sus peculiaridades, tambi4n, a1 igual que en Siria, han mani 
festado insuficiencias que podian ser utilizadas en funcibn 
de intereses exdgenos. 

4. Los sis-temas politicos han sido de corte autoritario y tra- 
dicional, con predominio de las monarqufas absolu- en 
la peninsula ardbiga (Arabia Saudita, pafses del Golfo) 
Jordania; democracia parlamentaria en Lfbano e Israel; d 
partido dnico en Siria (BABS); confesional (lrin); 
cracia presidencialista en Egipto; a 10s que podrian 
agregarse, la Autoridad Nacional Palestina y u n  pais ocu- 
pado que es Iraq (democracia de la guerra), entre otra 
fbrmulas. 
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&s p a l ~ M B e ~ h ~ m  .eapecW, ELUU,, togmwn es- 
Wkcer  alianzas, cori indeg4lirhlfencia de que el pffrner iugar 

ocupaba Israel, con tas rnowquk d d  drea, esencialmen- 

elemdo cada vez m%s su protagonismo. Mientras, Ma- 
ecos y Egipto dewnfan pieeas esenciales en el norte de 
ca. Libia, por s u  park, tuvo fluctuadones en sus reiatio- 
con 10s poderes det norte, con un acentuado "acerca- 
to" en 10s Otttmos afios. 

ndo 6rab y, an especial, el isliimico, deviene pieza 
en la tdentidad de fas pafses, la que en ocasiones, est6 
cima de las filiaciones sodales, [as clases s@$,q 43 

ado naciohal. Aunque se percibe el drea som&$ol$W- 
ea, en kt pri5ctica, cada pafs pres'enta pecuUarid~des, h 

we reafirma su diversidad. 

hMdo una p u p a  histdrica entre IrAn y Arabia Saudita 
er se presenta c m o  mligtoss (Chis fsntra Suirna), pero k s  

que em, tiene una base p o l f i b  w&-tldemzgo regio- 
. A etlo puede agregane, las cantmdledones de palses 
o Arabia Jaudita, ante el protagonisrno alcmmdo por 
en el drea de Medio Oriente y krica, 

'brael, aliado ntrnero uno do EE.UU., se prescnta co& @p 
za ciave en cualquler ancrnatlva en la regi6n y, con indepgn- 

' &!nch, de la alianrza apuntada anterionnente, ttene suS in- 
breses particulares, adernds sus pmpias preocupaciones, ' 
*re todo haeia tospafses que apoyan la causa palestina, 
zfomrh tibia clasifica. 

€& regibn presenta pecullaridarles que Is confieren -y ha 
&@+la lo larg~de ta histaria- una gran irnportanciia.gWes- 
tmt&ka. Punto de interseccidn de ires cantinentes, an in- 
medtsos recursos de hid~aciilrburos que lo ubican corno una 
wi4n  eon una posicirin privilegiada. 
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Contexto internacional, poderes extrarregierwles 
y algo mk... 

En 10s 6ltimos afios, la Geopolitics ha pasado a concentrar- 
se m l s  en la expansidn territorial ffsica, que en e l  control su- 
pranacional efectivo. Esta forma de dominacidn se reafirma 
por la escasez creciente de recursos, sobre todo energ6ticos. 
La posible merma de este vital recurso en regiones tradicio- 
nalmente explotadas, unida a1 aumento de la demanda, ha 
condicionado que las potencias occidentales -con el fin de 
garantizar la seguridad petrolera- pongan en prlctica accio- 
nes en 60s planos econbmico-militares para controlar 10s po- 
tenciales yacimientos de crudo y las rutas m l s  importantes 
de 10s mlsmos. 

Otros recursos como el agua, la tierra y los minerales tam- 
bi4n han suscitado la aprensibn imperial. El peligro que enfren- 
tan hoy diferentes regiones del mundo tras e l  avance de la 
desertizacibn y otros problemas globales medioambientales, 
hace que elvital liquid0 cornience a cobrar importancia geoes- 
trat6gica. Los poderes del momento necesitan controlar el agua 
del planeta, las mejores tierras y 10s recursos imprescindibles 
para el desarrollo tecnol6gico. 

Mientras en Europa la tendencia ha sido hacia el desmante- 
lamiento del estado de bienestar y de una derechizacidn de los 
poderes politicos, con una politica exterior agresiva, donde 
sobresale Francia; en EE.UU., aunque algunos plantean diver- 
sas tendendas o visiones de politica exterior, ha habido una 
continuidad en 10s propdsitos y objetivos, declarados por 10s 
republicanos, y encubiertos -0 no- por 10s dembcratas. Todo 
ello en medio de una crisis estructural que ha desatado movi- 
mientos sociales "los indignados" que demuestran la inope- 
rancia del sistema. Paraletamente, emem paises como Ru- 
sia y China que, aunque no significan, abn, una amenaza para 
el poder estadounidense, seven como un petigro latente y cons- 
tante en el escenario intemacionrrL Ambos han sorteado 10s 
impactos de la crisis estructuralcapitalista y han acentuado su 
protagonismo en el sistema intemacional. 
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que el 64% de [as reservas rnundiales de petrcileo 
Medio Qriente y o t ~ a  muy buena parte distribuida 

a Central &in olvidar ta emergente econornfa petrolera 
estados del Golfo de Guinea en k i c a  Occidental), las 
uas dificultades bet abastecimiento desde estas zonas y 
etizacicin de sus productores, hace m& estrategica que 
la expiotacicin del gas natural det Asia Centrat. 
rincipal marc0 geogMco de [a pugna mundial es EetWa 

gnndes yacimienbs de g a y  petrcileo. 
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DespuQs de la desintegraciQn de la URSS, que dio a1 traste 
con el sistema sociallsta en Europa, la politica de EE.UU., como 
poder indiscutible del momento, ha rmrn'do cada vez mds a la 
f6rmula militar: el "nuevo orden mundiaP proclamado por Bush 
padre. 

Lo que 10s propios estadounidenses catifiearon como Gran 
Medio Oriente Ampliado ha sido centro de esa polftica agresi- 
va, la que se reafirm6 despub de l i1  de septiembre de 2001; 

primer0 con la agresi6n a Afganistdn, con el pretext0 de apre- 
sar a Bin Laden y, posteriormente, a Iraq, bajo la acusacidn de 
que Iraq -Saddan Hussein- tenia arrnas quimicas. 

Estados Unidos arreci6 su implantacibn en la zona, sobre 
todo militar, ya no solo confiaba en el  apoyo de sus aliados, 
sihu que necesitaba una presencia militar directa. En la prdc- 
tica, en medio del "choque de civilizacionesn EE.UU. ha man- 
tenido su alianza con Israel, asicomo con algunas monarqufas 
de la regibn, bride sobresale Arabia Saudita y, en 10s liltimos 
tiempos, Qatar. Paralelamente, desataba una ofensiva diplo- 
mdtica contra lrdn y aumentaba el niiinero de bases y presen- 
cia militar. 

Sin embargo, no todos eran Qxitos para EE.UU., durante el 
mandato de Bush -heredado por Obama- esto se evidencid en: 

1. E l  empantanamiento politico-militar en Iraq. I 

2. Estados Unidos no ha recibido todo d apoyo deseado -y 
necesario- para sancionar -y aislar- a Iran. Lo que demos- 
traba cierto debilitamiento de su fund6n mediadora. En la 
prdctica, las maniobras para desestabi2Szar a ir6n y a Siria i 
no tenian 10s resuitadas ~ p ~ s .  i 

3. Hamas se hacfa con el c&tml d@jaza+ I I 

4. La resistencia patri I 
I 

5. Se mantenia la imp as@^.$^ . dz .2 % 4 - - .  a un arreglo entre , 
Israel y 10s palsti& 
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e s  herencia. En ese context0 
ha p~eserntado para EE.UU., 

s, p r o  &mMh ka bdnd-ade apsrtunidades. 
ento para rsnfigu- 

ndida como, nssolo el man- 
ominaci6n) ds  ta regidn. 
ado de capitalizar dichos 

ario de apoyo a la 

cos. En su accionar, se ha 
as catacteristicas 

-- 
y -. 

te brindaba la oportunidad a Washington de mostrar s u  - 

r" cara, apoyar la transicidn sir! perder terreno, apunta- ' 

us  aliados m& importantes y derrocar a s u i  enemigos y 
iento, Estados Uhides 

lementado tres variables esencialmente: 

la transicien dernocritica en Egipto (y T h e  J. Se 
ba a Mu barak y se lograba establecer un g~hierno 

s monirquicos del Golfo (tambien a 
n el norte de Africa), con el liderazgo 

de Arabia Sauditaij un papet protag6nico por parte de Qatar. 
Wmeramente, las monarqufas planteaban algunas reformas, 

ir de calificarlas 
ondfan a acciones de 

k~stdbitfzaci6~1, propidando soporte mititar y pslRico a 
grup~s que proieskaribn y donde no lo hacian cre%mdo\os. 
Esta f6rmutaera para Siria, Iran y Libia. Esta liltirnavariante, 
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Ilevd a la guerra contra tibia y a la instauracidn de un gobierno 
por obra y gracia de las Naciones Unidas (NN.UU$ y la Organi- 
zacidn delTratado delAtl4ntico Norte (OTAM). Se utilizaba yvib- 
laba d Derecho Intemacional. La necesidad de proteger, san- 
cionada por el Consejo de Seguridad en su Resoluci6n 1973, se 
viol6 posteriorrnente, se utilizd para deponer y asesinar a 
Gaddafi y establecer un gobiemo made in USA. 

~ P o r  quB Libia? 

LiMa es el cuarto productor de petrdleo en Africa con reser- 
vas mundiales de 42 ooo rnillones de barriles, con reservas de 
gas estimadas en 1540 billones de rn3, con recursos acuiferos 
esenciales. Ademds de 10s recursos, hay cinco aspectos esen- 
riales que no podemos obviar en su elecci'dn corno blanco del 
Imperialismo: 

su ubicacidn geogr8ica,,al sur del MediterrGneo, entre el 
Magreb y el Medio Oriente y vdrtice de 10s paises africanos 
en la 1Snea del Sahel. Esta dltima regidn ha sido dorninada 
histdricamente por Francia y, en menor medida, por Italia; 

la accidn estadounidense forma parte de una agenda rnilitar . 
rn%s arnplia que, a mediano plazo, socava 10s intereses de 
China y puede eclipsar la influencia de la Unidn Europea; 

no era un socio confiable, se planteaba que Gaddafi, entre 

otros aspectos, iba a licitar la explotacidn de 10s recursos. 
Los acuerdos firrnados con EE.UU., Francia e ltalia se consi- 
deraban poco fiables; 

~ i b i a  habia d'esempefiado un papel esencial en la Unidn Afri- 
cans; 

no estaba en condiciones de enfrentar una invasidn por aire. 

Los objetivos estaban claros, 10s apetitos imperialistas y su 
tradicidn imperial, per0 tambien esto posibilitaba, por una par- 
te, reforzar la seguridad de Israel [este necesitaba paises que 
no apoyaran a los palestinos. La eliminacidn de un regimen libio 
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La utitizacidn de la descomunal capacidad medi&tica alser- 
vicio de la guerra irnperialista. 

El capital transnacional 

HWbricamente la guerra imperialista se librd en nombre de 
intereses del Estado nacional, abn hoy estiin presentes dichos 
intereses. Sin embargo, cada vez m6s, la actual acumulacidn 
capitatista obliga a ir m6s a116 de la estrategia de expansi6n del 
capital nacional, para representar y expresar los intereses de 
las transnacionales, as1 como de determinadas ramas, donde 
sobresalen la de bs hidrocarburos y las militares. 

El10 se pone de manifiesto claramente en elactuar de EE.UU., 
en lo que podrfamos denominar sus intereses nacionales vs. 
bkersses imperiales. No o bstante, es elgendarme mundial del 
&ipslbrno c~ntemporGne~ y represents un poder econdmico, 
piitico y rnilitar de alcance exceptional y epicentro de [as em- 
p r e s s  tsansnacionales rn8s jxoderosas del planeta. 

Ademiis, si anteriomente el a@talficticio desgmpefiaba un 
papel secundario en el fiianciamiento de 1as contiendas mili- 
tares, en la actualidad han ganado un espacio protagdnico. 

Las grandes transnacionales del amamento (fbqing, Gene-. 
ral Dynamics, Lockheed Martin, Northrop y otras) ocupan el 
puesto de accionista principal del capital global de 10s princi- 
pales complej~s militares; son 10s que reguhn lq centraliza- 
cidn y concentracidn de las fuerzas productivas -incluida la 
investigacien cientffica y 10s adelantos tecnol6~jcos- en este 
sector de la economfa y quienes se apropian del mayor por cien- 
to de 10s flujos financieros globales provenientes de la produc- 
cidn y consumo del material b4lico que circula en el planeta. 

El complejo militar industrial mantiem su base nacional y su 
fusidn con 10s estados, pero ahora se 
nopolios transnacionales. Estasikm 
nes. Ahora no solo a 
avituallamiento para 
das de mercenarios g 
seguridad -ejk 
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res d e a W W c ! r  

aRo 1991~ c-on I;a caida del campo socidlista y la desin- 
e la WSS, que puso fin a la bipolaridad en la corre- 

fuerzas, y el procbmado "nuevo orden mundiai" que 
rnpafiado del daa~rollo de 10s prucesos de transna- 
6n del capitat, la violencia se ha irnpuesto en los lu- 
recenditos iEel pkaneta. 

s geopolfiko y mititar-estratkgico, par3 agredir a 
diversos pretextos, irnicsrmente base falta imagi- 

recho a agredir a cualquier nad6n esgrimiendo at af4k- 
- 

ctica de mcionalidades abio~utamente desequitibradas. 

, y el caso de tibia es ilustrativo, no se  nece- 

re los civiles, sim- 
a'como daiio cotateral. 

cesario mantener fuerzas militares, para ello utili- 
intemas o las fuerzas contratadas, ejercitos priva- 

s organismos internacionales 

montar el sisterna 1 establecido por el Derecho Interna- 
es un objetivo -y prdctica- en las guerras actuales. 

, per0 sobresalen el desdibujamiento de 
ferencias reconocidas entre situaciones deviolencia (con- 

cional y no internacional, las guerras civi- 
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les, entre otras) y 10s estados de paz. Lo mismo vale para las 
categorias de mercenario y combatiente, invasi6n e interven- 
ci6n humanitaria, crimen y daiia colateral, por solo citar algu- 
nos. Asimismo, las razones que se esgrimen y se demuestran 
pueden ir desde la lucha contra el terrorismo, hasta la lucha 
por los derechos humanos o la democracia, sin tener en cuenta 
las condiciones realesy 10s costos de las acciones. La interven- 
ci6n humanitaria, la prevenci6n y la necesidad de proteger son 
10s calificativos m a s  utilizados. 

Esta inclinaci6n a la ambigiiedad reafima las tdcticas impe- 
rialistas: presentar de forma indeterminada algo que es abso- 
lutamente determinado, que enmascara sus aspiraciones 
geopoliticas. 

Un rhpido vistazo a las Gltimas guerras (Somalia, Kosovo, Afga- 
nistsn, Iraq) demuestran, sobre todo la de Libia, que 10s orga- 
n i s m ~ ~  internacionales (la Corte lnternacional de Justicia, la 
mayorfa de 10s miembros del Consejo de Seguridad de las Na- 
ciones Unidas, elTribunal Penal lnternacional) responden a los 
poderes del momento. 

La oligarquia dominante ha superado efectivamente la juris- 
diccidn y la autoridad de la institucionalidad legalmente cons- 
tituida. En la prdctica, la OTAN y Estados Unidos han ocupado 
las funciones que le corresponderla al Derecho lnternaciohl 
Pdblico y sus instituciones. 

La utilizacidn de los organismos de Naciones Unidas, inclu- 
yendo el Consejo de Seguridad, *legitimanW las acciones. En el 
caso de Libia, se aprobd una resolucidn que fue citada conti- 
nuamente, per0 en la prdctica se viol6 todo el tiempo. 

Capacidad media'tica a1 servicio de la guerra imperialists 

Concentrando en sus manos t&s los medios de comunica- 
ci6n tradicionales posibles (prensa, radio, televisihn, Internet), 
y todas las actividades de 10s sectores de la cultura de masas, 
de la romunicaci6n y la informaeibn, la oligarquia dominante 
ha logrado configurar un sistema de dominaci6n ideoldgica que 
le pemite, en tiempo real y a escala global, construir falsos 
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os y escenarios de guerras, silenciar crimenes, o exal- 
110s valores que glorifican sus objetivos de clase. Asi, 

gran espect6culo que es el mundo de la informaci6n, 
ido y moldeado por la hegemonia de 10s sectores dorni- 
, la guerra queda reducida tambjdn a puro show 

%&@ hGziicibn-@s'.iie G;a-tfiiafi'Cu&?i fQ9gna- 

; trdnta'dk con la p&puesta de la L I ~  ~rabe  
ae'rea, se apro'bb la RR~Q-  
ad. kas ~ Q W &  qikilleva- 

E%%Stf@ch$ _ . -  - . t6S&2ucanWe&ns - siiflt~ Q~-&&Q; @ti Libia 
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no habia cumplido la Resolucidn 1 ~ ; ~  w p m m a p d d n  del 
deterioro de la situacidn, 
desproteccidn de h pobIaci6 
derechos humanos, conside 
cidn civil eran un crimen contra Ea hum 
la intervenci6n era garantizar los derechos humnos del pue- 
blo libio. 

Ello implicaba la necesidad de asegurar la pr&ecci-6n a dvi- 
les y ireas de poblacidn civil, asi como el regreso de las agen- 
cias humanitarias. Considerando que el establecimiento de la 
prohibicidn de vuelos era un importante ekmento para la pro- 
teccidn de civiles y la seguridad de la asistencia humanitaria y 
un paso decisivo en el cese de las hostilidades, se determind 
que la situacidn en Libia continuaba constituyendo un peligro 
para Ia paz y seguridad internacional. Se invocd el capitulo VII 
'(ipta carta de Naciones Unidas. 
. La Resolucidn 1973 establecid, entre otros aspectos: , 

- la proteccidn de los civiles, "tomar todas las medidas nece- 
sarias para protegerlos"; 

- establecer una zona de exclusidn a6rea; 

- reforzar el embargo de armas; 

- la prohibicidn de vuelos; 

- el congelamiento de haberes del pais. 

Ban Ki Moon declaraba que la Resolucidn 1973 afirmaba de 
manera clara e inequivoca la determinacidn de la comunidad 
internacional de cumplir su responsabilidad subre la protec- 
cidn de civiles ante la violencia. 

Solo algunas consideraciones sobre esta resokcidn: 

Demuestra el tratamiento diferenciado que se h dan a si- 
tuaciones semejantes, solo si se compm t9n b ksolucio- 

' j m  
L - 

i AlgunosdelosaspecW 
mas. congelamianto de 
Gaddafi ni a 17 de sus Fd 



I nes que EE,UCI. ha 
. en Bahrein y la situ 

~ n s u p ~ s o  un p r e c e d i i i f Y ~ ~ ~ o ,  el Cd~sejo de Seguridad 
ant&puso el us0 def%:$in ufdizar lo que establece el 
capRulo Vl de la efra& .UU., en s u  artfculo 33. Las solu- 
ciones, ante t~d&~'rn~di:&trte negociaciones, conciliacibn, ar- 
bitraje y medios pacificos. 

* Se ponla en prgctica y se legitimaba la agenda estadouni- 
' dense, el poder Jnteligente (Zanahoria y Garrote). 

bn, inteiectuales de izquierda planteaban que erii'hde- 
le, cIaro, se omitfa un pequeiio: detalle, alaceptar &&@& 

as de EE.UU. y sus atiados, la soberanfa de Lbia que$irga 
na. La cuestidn no era defendera Gaddafi, pero se  puso 

re la mesa en esas tbminos, el ast~nto era £a soberanla. 

Qe sus aliados det primer mundo y del Medio Oriente, se pro- 
fa, a partir de la resoluci6n una accidn colectiva, en base 
defensa de 1,s valores democrlticos y de 10s derechas 

la*, per0 en la prlctica se  leghim6 Llna acci6n 
nist~ten nombre de la defensa de 10s derechos 
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colectivamente y en base a la Resolucidn 1973, inicialrnente al 
mando de operaciones y el traslado a la OTAN. 

El ig de marzo, bajo 10s bombardeos en territorio libio, en la 
cumbre en Paris, la coalicidn se  compromete a actuar colecti- 
vamente. Ese mismo dia, Ban Ki Moon seiialaba que "El dere- 
cho a la libertad de expresidn y a la libertad de reunidn tienen 
que ser protegidos. Son 10s principios fundamentales de la 
dernocracia". Observese el cambio de matiz en el discurso. 

Despues de que la coalicidn habia comenzado 10s bornbar- 
deos, la OTAN empezd a liderarla (27 de marzo), claro, 10s pai- 
ses de la coalicidn y de la OTAN eran los mismos. 

El dia 31 de marzo se anuncia que representantes de EE.UU. 
y otroopaks visitarian a 10s rebeldes, el 13 de abril, ya esta- 

de exclusidn aiirea, se plantea la ayuda econd- 
rnismo tiempo cornienzan las invitaciones para 

tantes de ellos visiten Washington y otras capita- 
m e  darles dinero, por supuesto del congelado a 

Gaddafi. 
Para rnediados de julio, elgrupo de contacto, queen la prdc- 

tica ob* todo el tiempo a la ONU y al Consejo de Seguridad, 
conversaba sobre reconocer a1 Consejo Nacional de Transicidn, 
conformar un Gobierno Provisional, o sea, una transicidn paci- . 
fica, para lo que se discutian planes de la era pos-Gaddafi. Se 
reconocia al consejo y, aunque entraba en vigor la zona de ex- 
clusidn aerea, las bornbas seguian cayendo. 

La prictica de la guerra neoliberal transnacional 

Prdcticarnente no se habia aprobado la resolucidn y ya ha- 
bia comenzado el bornbardeo.Parecb que habia serias con- 
tradicciones en el interior de la coalicidn, pero en la pricti- 
ca, 10s alfados m s s  poderosos de EEUU., o por lo rnenos 
aquellos que querian manteners fortalece~ su papel, toma- 
ron riipidamente la iniciativa: Fmncia y Gran Bretafia. 

La odisea del arnanecer era fuego amigo, las bombas no 

matabari a civilesi 10s ataques sefectivos para proteger a la 
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1 poblaclrin se e q u l v o ~ a b a n ~ ~ g p ~ o ,  se  aseguraba pw par- 
1 te de 10s jefes militares qwi ~nd~4w widado de asegurar 

10s dafibs colaterales mhimas.Aungue se estabhcid la zona 
de exclusibn a4rea r&pid?mente# continuaroxan 10s bombar- 
deos. iPor qu87 Se repetia que Gaddafi continuaba atacan- 
do a civiles. Se negaba que quisieran matar a Gaddafi. Tam- 
bikn se negaba que apoyaran a grupos rebeldes y que el 
objetivo fuera establecer un gobierno de trandcidn a la de- 
mocrada. Sin embargo, posteriormente se ha comprobado, 
que las protestas contra el kgimen fueron apoyadas a tra- 
v6s de las fronteras, con mercenaries y especiales, 
mientras se declaraba p(lbticamente que no se debfa 8 sf?, 
proporcionar armas a 10s rebeldes, no soto se k c @ ,  sho 

- que SE! les ayudaba con ias bornbardeos a 
posiciones. s, - 

Por N pane, 10s rebeldes, Consejo Hdtionatde hansicibn, I 
rechazQ invitaciones' reheradas de convcrrsar con el gobier- 
no para buscar una satMa pacffica, pues no inclufa ta renun- 
cia de Gaddafi. Et devenfr de ta accidn demuStr4 no soto gus 
b querian matar, sino que se hizo de la forma m b  bZtrbara 
posiWe, el nuevogobiernoya estf lhstaladoyparh etlo, hasta 
los enemigos'de EE.UU,, raziin de ser de su polftica antiterro- 
&€a, los miembros de; Al-Qaeda est&n en el poder. 

% ~Cudl fue el papel de la ONU en ese contexto?.JustWcar ia 

'. 
' 

accidn, todos 16s jefes de gobiernosy militates acudfan a la 
- bo\uci6n 1973, aunque seviol6 sjstemMicamente,,perade- 
- -  - - bemssrecordar que se incluyeron "todas las medidas nece- 

sarias dentro de la carta", desde un inicio Hillary Clinton lo 
habia aclarado, este es el primer paso. 

La OTAN afianzaba su protagonismo, obviando que Ito es una 
organizacidn de las NN.UU., pero parece quo eso tampoco 
UamB la atencibn, sobre todo teniendo como precedentes a 
Kosovo y Afganlstzfn, 

* Aunque podrIaplantearse que la accidn conjunta contra Libia 
irnplizaba elfin del qnilaterdismo, la respuesta obvia es no: 



Estados Unidos tiene una man 
rnilitares, su politicamantien 
sus predecesores en cuantwa 
per0 ahora bajo la res 
su control operativo y 

8 - . 3' representa 10s del capital tran- 

La visi6n imperial y la priictica fuerara 
mente: operacilin internacionat qw! 
EE.UU. como pilar de la sewridad munldEa$- de la 
libertad humana, por todos los medios, psr~eo 4- el predi- 
lecto es la guerra. Washington Lograba la acd& sin tener tro- 

baja y cornpartfa Las gasbs- Mernds, 
millones be ddtares de brs fondos libios. 

En un discurso contradictorio, Obama planteak "tibia y el 
mundo et#& mejor sin Gaddafi. Yo, junto con atros Lideres, 
hemos adoptado ese objetivo, y lo intentaremos atcanzar por 
medios no militares ... Si intentdramos derrocar a Gaddafi 
nuestra coalici6n se dividiria. Porque al contrario de lo q ~ e  
afirman algunos, el liderazgo estadounidense no es simpb- 
mente asunto de actuar solos y soportar toda \a carga nqio- 
tros". PosterSormente, despues de\ asesinato de Gaddafi, . 

dijo que esa seria la f6rmula para todw los "dictadores", 

La reconfiguraci6n del drea avanzabq NO la egida estasb- 
unidense, se demostraba la suprema& imperial. 

Estados Unidos y sus aliados, en medio dc una situaci6n con- 
vulsa, decian defender 10s valores similares a 10s que esta- s 

ban en la calle reclamando sus derechos, la inestabilidad 
les favorecib. lndudablemente se perfeccionaban 10s meca- 
nismos. Se mantenia la continuidad de la polftica estado- . 
unidense. E l  "nuevo orden mundial" seguia en marcha. 

Otros apuntes necesarios 

La prirnavera drabe se ha manifestado como un movimiento 
sin precedentes en la reg&, sabre todo por su cuantia, persis- 
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y composicih. €&a r&ja las tontradicciones-en el in- 
s sociedades mesoflentates (y d d  norte ck hhica). 
Unidos y sus a8ados hm utilizado un tratamiento 

do, que les ha permitido utilizar La zanahoria y el ga- 
una parte, apoyar 10s procesos'transicionaIcs "pacF 

y, por otra, utilizar la fuerza, con tres veriantes: repre- 
de 10s movimientos en 10s parses en que la "dernoctacia" 

una opcihn, desestabflizar regfrnenesl(Sirr'a), y deponer 
fuerza (genocidio) el psder estabkcido como en Libia. 
e observa, ha predomfnado el garrote. 
tervencidn militar s e  ha convertido en la Gltima parte 
erencia en 10s asuntos internos de 10s paises consi- 
contestatarios por 10s poderes imperialistas. La psi- 

es desacreditar el regimen que se  quiere elimifiar; h 
da, rnovftizar y apoyar a la diispura, con el apayo dkIos 

os rnasivos de comunicaci6n; el apoyo internaeiinal, en 
caw a nivet regional, ese papel lo desempeR6 la Liga 
; apr6bacl"on -+obertiura- de la5 Naciines Unidits, aun- * 

n otros casos se ba prescindido de este paso. Por fitti- 
pemi6fi mitttar, eon el cpnsentr'miento de la epinidn~ 

- guerra contra Libia marca una tfnea de continuidad en el 
mMtarde l  imperio, que se ha ido "perfeccionando" desde la 
d e n  a Panamzi, pasando por la Guerra del Gotfo, la inter- 
m d 8 n  en Yugoslavia y Kosovo, Somalia, Afganistdn e Iraq. 

Ti@pce que la nueva fdrmula, cada vez mds, incorpora a la 
BW( como nQleo bdsico del comportamiento de EE.UU. para 
-tenarkas valores democrd-tilros y 10s derechos humanos. 

Los inte&$es en Libia son obvios, per0 no solo se refieren a 
b gaapolitlcos petroleros y gasiferos, sino tambien garanti- 
wr et control de la regidn, implantar una mayor presencia mili- 
Wry controlar d espocio, Breas estrategicas, tanto del Medio 
Oriente como de Africa, apuntalar a atiados y enviar mensajcs 

, a enemigos, to que se  sabra a1 inicio se dedar6 alfrnal "este es 
' elmodeto" para 10s que no defiendan les valores occidentales, 
t (segiin elIos 10s entienden) jho serd La trauluccidn la mtsma de 

que o estdn conmigo o en mi contrade Bush hijo? 

- -- - 
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La guerra en Libia confirma un f a ~ ~ ~ ~ d e s a r r o -  
llando desde 10s aAos go, lo m4,s petigms6w-MN no se 
ha estabilizado el pals y ya r e t m h  kis Aiaarira# P;ra?os kacia 
Siria e Irbn, solo con algunos carnbiiosde m&ms 

Estados Unidos afianza su liderazgo, awmSa pmsmcia 
y debilita a sus enemigos. La primVera drabe vs. reirecibn mun- 
dialse mantiene. Todo indica que hastaelmomemto, Washing- 
t ~ n  ha "jugado" bien sus cartas y M ganande la partida. Sin 
eabaq9, el juego no ha terrninado. 

g 3 e r . e  la damocracia made in USA dernuestra que la civi- 
b mrocedido hacia la baharie? 
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, CQn.~@@riaridad I , , $  al asfenso #el_ &mmda$a W c k  Qbama 
nidense, en d &-enera dg zohq, fua CO- 

Doctrina Qbama qn m.dacumento de 72 p f  - 
- evisi6n de la Postura Nurl@w @P@, con el 

e reduur el n l imro y ek de Cils armas 
polftlca de "defensa" de 10s Estgdm.Uni&s. 
gue esta~r-&Mn fYe h miis exhau5thm des- 

pu4s d 1  Wh de la cmfruntaci6n bipok. Pdr esta Y& la$ f&a- 
dos Unidos se "comprometieronn a no utilizar el m a  nuchar 
contra okos estados no pomdores de estas annas, a condi- 
ciBn de que ellos respeten [as disposiciones del Tra&gh de No 
Pro%&mci6n Nuclear ON?) del affo 1968. Quedaba dw que, 
para 10s paise6 que no c~rnpliwan esta re@ dictala p ~ r  Was- 
hington, todas las opcionies de una rtpmsih c~nGnua- 
ban vigentes, tat y comb expliwrsn las doctrinas d& politica 
exterior enunciadas por {as adrninbtra~iones ~ ~ s .  

De este rnodo, la Doctrina Obama m#k6 we b EshdQs 
Unidos no renunciaban aluso del atma 
ra que sean las circunstancias, manten 
gia de la disuasibn nuctear en resguxh  
bloque de pafses occidentales tiderados 
dos. Esta proyecci6n doctrinaria de la d m  

4, *:. 
.A , :.w: -, 

* El autor es Dactor en Ciencias Histbricas. 
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cidn &l riesgo t-errarista eomo una prioridad, 
an iestirnd que \a prelaabitickad de una guerra nudear 
tzabfadeiado, p e r ~ e j  rimgo de u~ atague nuclear de 

tenurista contra 10s Estados Olnidcvs o sus aliados si- 
nte y con tendencia a aumentar en el futuro cercano. 
odrina rwonaci6 que 10s Estados U~idos y China son 

rdependientes, per0 expres6 inquietudes por 
undo pan actualizar sus armas nucleares 
lias intenciones estrat6gicas en el siglo xx~, 

arsenales nucleares de China seguiriin sien- 
s dhcadas, mucho mCs reducidos que los de 

dos Unidos y Rusia. 
bama la carrera arrnamentista mantwo su 

endente. La industitria Boeing produjo nu-$ pm -: 

alcance glob4 hipers6nicos, Este pFBbU@r'~mw 
eba con bit0 el prepdo rn!sitistico X*t;i. 

atacar a cualquier Es&$o, en cualq~itier 
do, en menos de una horn. U Pw~~&@F~Q d&~;-9 a 
a m a m e n t i s h . ~ ~ ~  millones de d&res p@m ?a 
sus posibiUdades reales, antes de ernprender 

'!La pr~ducci611 del misit a gran escala. 
Obama pr.stsent6 a sus atiadoa ewropeos el pr~yecto de dw- 

Wgue de componentes det sistema antirnisil en ter~itorio p 
k c r ;  smtido de mfsiles patriot, vehicutos biinctados m Y 
z m ~ s  too soldados estadounidenses, unido al entren 0 
de las tropas naci~nales. El gobierno polaco, en co~responden- 
cia, suscribiii, en el afio 2010, otro anem al pacto con los Esta- 
&s Unidos relativo a1 emp!wamimto de misiles receptores SM-3 
(%ndard MisR-3) en un plazo de tres aiias, lo cual se inscribid 
en el renovado plan del sistema antimisil, propuesto por Oba- 
ma en el mes de septiembre de 2009. Li9 pa~fura estadouni- 
dense siempre insisti6 en que la base de misiles balktico-s de 
losEstados Unidos en Polonia, no estuvo dirigida contra Rusia, 
sino que tuvo la finalidad de proteger a Polonia de la supuesta 
amenaza nticlear y misilisticade Irin. 

Aprincipfos del afio 2009 b e  firrnada por Obarna {a D~ctrina 
do ~uerra  Irregular, prioritando esa fofrna de beligemncia so- 
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bre la convencional. En la guerra irregular, el campo de batalla 
no tiene timites, las t6cticas y estrategias utilizadas difieren de 
las tradicionales. La contrainsurgenciay la subversibn, adem6s 
del uso de las fuerzas especiales, para ejecutar operaciones 
clandestinas de guerra, son las principales t6cnicas emplea- 
das en la desestabilizacibn, "desde adentro", del adversario. 
La administraci6n Obama cornparti15 la visi6n imperial de que 
el rnundo es un campo de batalla. 

Dentro de este concepto, fachadas y agencias, como la Orga- 
nizacidn de los Estados Unidos para el Desarrollo lnternacional 
(USAID), el National Endowment for Democracy y Freedom 
House, entre otras, fueron utilizadas para canalizar dinero a 
10s actores que promueven la agenda de Washington, y en la 
penetraci6n de la "sociedad civil" en paises estratiigicarnente 
importantes para 10s intereses imperiales. - 

Simultineamente a las operaciones miiitares en traq y Afga- 
nistiin, el Pentggono librd una guerra piiblica y secreta contra 
irdn, Georgia, Ucrania, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, 
Colombia, Miixico, Perii, Yemen, Paquistiin, Filipinas, Somalla 
y Siria, organizada bajo ei Mando de Operaciones Especiales 
(SOCOM),l que llegb a tener presencia en 60 naciones a1 con- 
cluir la era de George W. Bush, y dispuso de unos 57 ooo espe- 
cialistas de las fuerzas armadas estadounidenses desplegados 
en 75 paises ubicados en el Medio Oriente, Asia ~entratykrica 
Oriental. 

Et SOCOM, es un microcosmos del Departamento de Defen- 
sa, lo integran componentes de tierra, maryaire. Tiene presen- 
cia global con facultades y responsabilidades militares. Su es- 
tructura esencial es el Comando Conjunto dc Operaciones 
Especiales (JSOC, siglas en inglhs), que informay responde di- 
rectamente al presidente ~stadounidenseytbneta nisi6n fun- 
damental de perseguir y dsesinar a sospechosbs~terrorismo 

El SOCOM fue creado en 1987, para el "a 
rea que cobr6 mayor relevancia despuk Qel 
Es una tropa elite combinada de marines,- 
nas verdes, rangers, asi como asesores y nrD 





mlticos, milftares, econdrn 
piada, para salvaguardar 

Con Obama se mamt 
vos y de represalias mil 
"seguridad national*'. 
requirieron de la aprctbac 
disefio de una estrategh 
caso de la agudizacidn de la el p?ogtarna 
nuclear de Teheriin, cuyas autmkdib  Q* -pbsefa 
un cardcter netamente civil y paciRear. . .  . ..< . 

Esta estrategia habia dado continuidad a !a Doctrim Conmo- 
ci6n y Pavor, una teoria de ataque mllirarelabra$apr Harhm 
K. Ullman, expiloto y profesor del Cokgio Nadonal de Guerra 
de bs Estados Unidos, recogida en un libro de ese mismo nom- 
bre, que fue acagida con entusiasmo por el Penttigono y aplica- 
da en Iraq. Esta concepcC6n desplazd a h llamada Doctrina 
Powell, que sink6 de base la guerra que emprendici George Bush 
(padre) para expulsar I= trapas iratquies que inmdleran Kuwaj, 
b eve consider6 quc be BWes LWdos solo deb'an arrojarse 
a un conflicto militar desp& de ck@egar en el teatro de ope- 
radones una fuerza insuperable y tenkA& m y  claro el objeti- 
vo y la estrategia de sat-ida. 

I 

En 10s tiempos de Obama, Ullman, por su parte, concibid 
ias acciones b4licas utilizando una fuerza m a s  gequefia, per0 
con gran superloridad tecnol6gita y apoyada en una intensa 
guerra psicoldgica que impresionara y convenriera al enerni- I 

i go de la inutilidad de cualquier resistendai-d poderio'estado- , 

unidense. 
La gran estrategia exacerb6 h wpirwih de W s t a d o s  hi- 

dos de seguir siendo el lrnico Estado en ejwcwuna domina- 
ci6n militar de eapectro comptetogn la&s&.el Jde, 10s mares 
y el espacio, con et mantenimiento y hermt&&iiw de bases mi- 

, litzrres, tropas, portaaviones y b m W ~  e~trat6gicos SO- 

bre y en casi cada latitud y 
El arsenal utilizado para ruir las defensas 

aereas y estrategicas, de p 
tares importantes de otras mnsistid en misiles ba- 



tlsticsr in%wt~tinent&les, batistbs adaptados-para hm- 
mkntos &-st34 submarinosj u'aceros, hipersdniros y strati- 
gicos "super steattk" c ~ a c e s  de witx-ta dekeci& por radar y 
evitar tas da h&m en tiemy ~ I R C  tl~idaa me pode- 
nb, los EsQ-doSUaidos perfecdawwbn e iaten$ifiraran 19s pro- 
gmrnas de guem espaeiat para pamlisar ICES skternas d~ wgi- 
tancia % W ~ Q  nti&ars control, com~&adones, infomlticos 
y d-e inteiigencii de! otras nacimes, tIe&ndo-tas a la indefert- 
sib en todos bs 6mbitosI 

ES~OS elementas sustentaron el eonaptode ~taq&e Global 
Inrnediatqque, eoncentrado en una ambestida ccntwiiida de 
a r b  mcisiks die armas c 8 n v e ~ c i ~ a t e s  mttgr precisas, en1pe- 

a a 4 how,  destrujrfa k s  infiae 
bnco, .ya& b  mig gar fa scapitukr. 

campa mitit@ yamptiar h brech entre ese pais y ekmsP~ &$ 
mundo. En combhaciiin con et dwpliegue det sistem de"de- 
knsa" antinkit, qtie sttpu~6bmente d&@S. rsktener ahs 
Bti ld~s UDWB inmune grin tra ifbq u s  de r f $ f e % l s  deRush 
y Gina, la tniektiva der Btaqae Giobal Fnmediatu 1:a~uirWd a 
Warshirpgt~n ea un dict&r global de la em m~detm. 

Esencialmente, L;1 doztrina n uclear de to% Estadas-Ursidos en 
la nuem estrategh de "segwid~ldw&mat" f m 8  pa*&@- 
diplomacia que s e  condu+a en impunidad. t a l ,  ta $ue M W ~ P  
la ptanifitaei6n be ttn g a s t ~  milbrpara ela5o2om de 750 ooo 
milb~es $edQlaresb 33 oao miElonesrnOs cpe en el-afio 2~)3e+y 

easi cbrl rnikmitiones rn8s que en el aEii~aaog, se&n et In.st&u- 
to de Esbdi; $6 ki Eiz dde ESacobm, (StPRf).2 La parte rn&s 

2 Consecuertte con su politica de dominacidn mundial, a partir del aiio 
2001,10s gasto5 militares de EE-UU. a precios constantes del a60 2005, 
se incrementaron pasando de 3613 mil milloncs de ddlares en el aiio 
2000 a 626.2 mil millones en el aiio 2010, lo que represents un creci- 
miento del73.3 % y una proporcidn del PIB que evoluciond en este pe- 
riodo de 3 al 4,g %. Vi3ase estudio "Gasto military economia mundial" 
en: Suplemento Especial Crisis econ6mica, cambia climdtico y amenaza 
de guerra nuclear, Editorial Academia, La Habana, 2010, p. 2. 
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sustancial de ese exorbitante gasto 

sus fuerzas naval 
de recursos financieros donde de 
medidas de contencidn para 10s 

, - Casi un tercio del descomuna 

tienen en mds de 

llones de ddlares y podria llegar a 4,4 miilones de miltones de 
ddlares, segGn el proyecto de investigaciones de costos de la 
guerra del lnstituto Watson de Estudios Intemacionales de la 
Universidad Brown. 

En 10s l o  afios que transcurrieron desde el envio de las tro- 
pas estadounidenses a Afganistdn, tras el 11 de septiembre de 
2001,los gastos en 10s conflictos sumaron entre 2,3 y 2,7 mi- 
llones de mitlones de d6lares. Estas cifras continuarian aumen- 
tando si ldgicamente fueran tenidas en cuenta las obligacio- 
nes a largo plazo con 10s veteranos heridos y 10s gastos en 
conflictos previstos entre 10s aiios 2012 y 2020. 

La estrategia estadounidense es de guerra permanente y 
concedid riendas sueltas a la OTAN, como gendarme global en 
alianza con Israel, para la continuaci6n de 10s juegos de guerra 
en una situaci6n "real" contra Irdn, lo cual probaria la eficaciaen 
la prictica de la iniciativa de Ataque Global Inmediato. 

En medio de una intensa campaiia medidticay las amenazas 
de guerra contra Irdn, en torno a1 tema nuclear, Israel y 10s Es- 
tados Unidos realizaron, en el mes de mayo de 2012, las ma- 

I niobras conjuntas mds importantes y de mayor trascendencia 
en la historia de su alianza. La planificacidn de este ejercicio 
militar conjunto, con el nombre de Desafio Austero, se produjo 
cuando Tel Aviv aviv6 las exigencias de atacar las instalaciones 
nucleares iranies, tras la publicacidn de un infonne de1 Orga- 
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Snterfimiiana1"e Enwgi% A @ h i 6 @  (OIEA), don&? se acu- 
ie a f r h  de%-~tba~do en la creaeidn de 
que puso al rnunbs art beg& de una guena 

tipq un escenario que los EWo~Uhldus, en allanra 
n Bretafia e Israet tiene preplaracto mihuciosamnte 

e de la Ol€A estuvo en c~rresponden@a con la Re- 
9 delConsejo de SegurMad de la ONUS aprobada 
de mas, basada en la n0cilb.n be que Ir&n es una 

potensio nuclear y una amenaza para la p a  glolbal. Asi- 
k propsrisnb; luz verdea la alianza milttar de 10s Esta- 
idos, la Org-anizaEiciri del Tratado del Atlsntics Norte 
e Israel, para que amenazara a Iran con un-atague nu- 

preventiwo punitiw at invocar elvista b u e n ~  por el - - 

ejo w d d  fundamentada, en parte, en supustos 
$e inteRgeficia qQe ohcieron psdble indidos de 

armasnudeares de Iriin. 
i k n w  m~noeiemin, desde at pHntipig, qtre 

ntos no probmn qee I r h  poseyefa m a  bomba atd- 
esmhren carno la prtlebit mss contundente hasta 
to de que, a pesar de la iinsiz3enci-a Orani en qua su 
udewtkene fines pdcBcos, me pars tr&6 demdeSb 

una ojiva esmpaeta con poslbfbdades de c o t r t ~ a ~ ~ - ~  
i t  Shahab, cuyoatcance podria llegar hasta Israelyottos 

el On'ente MMe0.4 Con el infome de la 61M, una vez 
Esbdos Un'rdos utilizaron inforrnaclbn de inteligencia 

ar una justificaci6n que les permitiera et objetivo 
guerra. La alltentieidad del eon'tenido de dichos 

El Ilder de la Revoluci6n Cubana. Fidel Castro Ruz, denundd de ins6lit0, 
tarifado y sectario el informe politico proveniente de la OIEA, 6rgano de 
Naciones Unidas, una institucidn que deberia estar al servicio de la paz 
mundial. Viiase Refiexiones del compaiiero Fidel: "Cinismo genocida" 
(Primera parte), tornado del sitio CubaDebate, 12 de noviembre de 2011. 

4 V6ase de Jason Leopold: "Powell denies intelligence failure in buildup to 
war, but evidence doesn't hold up", Global Research, june 10,2003. 



documentos fue cuestionada en 
dibujos no se correspondieronton 
sistema de misiles norcorean 
desactivado por lr6n a mediados 

Por otro lado, las maniobras D 
impulsos b6licos con la participaci 
ambas fuerzas armadas para la simulirddn da la *d&ma" anti- 
misil de Israel. Los estrategas norteamericannsi-n#1 que la 
tecnologfa 4 s W  result6 esencial pa~a mejorar la seguridad na- 
cionaly proteger las tropas de 10s Estados Unidas, especialmente 
la diseiiada para 10s efectivos militares en AfganWn e Iraq, que 
demostr6 ser un e<ito. El Desafio Austero fue otro ejemplodel com- 
pro-o histiirieo de 10s Estados Unidos con la seguridad de Is- 
rad, la cual es miis amplia, m& profunda e intensa que en cual- 
quier o t r a p e r - o  de las relaciones intemacionales. 

A t m h a  tiempo, Obama hizo gala, en el marco de una reunicin 
mn BUni6n Europea, el 3 de abril de 2009, en Praga, de un 
dwbk d k u r s o  en el que expuso la esperanza de Washington 
en un mun& totalmente LibreQe ormasnucleares. En su retdri- 
ca, los Estados Unidos avanzarian en axn plan de desnucieari- 
zacidn, porque constituia una responsabilidad rnorizlelprogre- 
so en ese sentido, manteniendo un arsenal nuclea~ "seguro y 

d 

eficaz", mientras el avance en la construccidn de kna "defen- 
sa" antimisil dependerla del cese de lo que tlam6 wamenaza 
iranP. 

Estos pronunciamientos de Obama poco sorprmdentes, tu- 
vieron el antecedente de un texto publicado pw el  peri6dic~ g 
The Wall Streetlournal, el  15 de enero de 2008, en el que las i 
antiguos secretarios de Estado, Henry Kissingm y George 
Shultz, el expresidente de la Comisidn de Defensa &l Senado, 
Sam Nunn, y el antiguo secretario de Defemia, UWam Perry, 
llamaron a un mundo sin armas nucleares. O h  
prometid actuar a favor de la ratificacidn po 
tad0 de Prohibicien Completa de 10s Ensayos 
ci6 la preparacidn de un tratado internacio 
fin de maneraverificable a la produccidn de 
bles confines militares. 
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(Ebbma pretendi6 engafiar a la opini6n pirblica 
Ma1 cumdo se nflriii a h a  humanidad tibre de ar- 

n~cteares, que serfan sustituids por otras m& idbneas 
prmitan a t e n m i a ~ a  los gobkrntbs cle 10s estados opues- 

hegem6nica de impunidad total. Oba- 
ar h esbncia mititarista del imper'ro al 

que abandonaba et despliegue de los elementos del sis- 
a de "defensa" antim'tsil em hlonia y Repiiblica Ckeca, pro- 
Cbndese priorizar la concepci6rt de una Europa protegida 
la OTAM, mas que por ei sistema antimisil prometido pol: la 
Inistraci6n be George W. Bush. 

go, esb administmci6n retom6 tos preceptof; del 
'un Mitwo Siglo Amerimno (PNAC), en el qu* se 

toda la proyecci6n ideolrfgica de la crukada MW- 
Washington. No es ocioso recordar que enfatiz6: "'Ac- 

ado5 U n i h s  no t h e  ningfin rival rnttndhl. Et 
@@~SVQ ds3: 18 gran estrategia de tos Estdos ~ d d &  debe ser 
~ s e w a r  extender esta pcrsiridn umtajasa el myor tiewtpe 
@&ilble (..,) e5ta situaci6rr ~Pkti5gica deseabk -en ia que se 
dktlentran 10s Estados Unidbs cn este momento ex@ r tns  
@&pwAkides mi£itamspredominatrtes a nivel mundid".5 

For la tanto, tamblh aqut'queda impifzita la tesis* ya ahor- 
.e8ada, sobre fa ridfttslst posiMlidad de que Ios Estados Unidos 
!kan eternammte el amo del mundo. A largo ptazo, la pbtW2:a 
Yrtemacional @.st4 condenada a bcerse cada vez rnenos propi- 
cia a la concentraci6n de un poder hegem6nico en ias manos 
-ds un solo Estado. Visto as& 10s Estados Unidos no solo han 

superpotencia globat, sin0 que muy probable- 

rencuentra en la evolucidn de su econo- 
-Ma. El pohr  ee~ndrnico tambi6n come el peligro de dispersar- 
~ g .  En 10s pr6ximos afios ningiin pars serii susceptible de at- 
crrnnar aproximadamente el 30% d'el PIE3 mundial, cifra 

5 V6awe 10s preteptwdel ~<oyec& para lm Nuevo Siglo Americana @MAC) 
en: Statement of Principles. PNAC,June3,199& en sitio: hw: j / w . n e w  
americancentury.org{statemenfofprinciples.htlm. 



mantenida por 10s Estados Unidos durante tit mapr parte del 
siglo xx, que llegd a ser del50% en el aAo im5. Segiin ciertos 
c%lculos, 10s Estados Unidos todavia podr*mdetentar el 20% 
del PIB mundial en los pr6ximos afios, para- a un lo  o 15% 
en el aiio 2020; mientras que las cifras de oimspotencias: Unidn 
Europea, China, Rusia, India y Japbn, aumentarfan para igualar 
de forma aproximada el nivel de 10s Estados Unidos. Una vez 
que se  haya iniciado el declive del liderazgo estadounidense, 
ningiin Estado aislado podri obtener la supremacia que goza- 
ron 10s Estados Unidos en la segunda mitad del siglo xx. 

En la actualidad resulta claro que el declive del paderio esta- 
dounidense se ha iniciado totalmente y que el sistema interna- 
cional es multipolar. Estas realidades, y el balance del fracas0 
de 1% aiios de George W. Bush, hicieron que el pensamiento 
estrat&gico norteamericano debatiera dos opciones posibles 
con la intencicin de salvar el imperio en el siglo xx~. 

Para unos, la opcidn militarista es viable y se aviene a la po- 
litica impuesta por 10s sectores neoconservadores de la era de 
George W. Bush y el proyecto PNAC. Es una estrategia, como 
hemos visto, que se sustenta, en su planteo general, en el ata- 
que y la intimidacibn. Su objetivo es rnultiplicar las guerras de 
agresi6n e incrementar a1 m6ximo 10s gastos militares, colo- 
cando en pleno funcionamiento el complejo militar-industrial* 
para conseguir crecimiento econdmico, afianzar el dominio de 
las multinacionales y, con toda esta fuerza incalculable, ame- 
drentar a aliados y rivales. 

En este contexto, la administracidn Obama hizo un uso ere- 
- ciente de 10s aviones no tripubdos (drones), que segiin s u  al- 

cance pueden llevar el siniestro nombre de Predator (Depreda- 
dor) ode Reaper (Segador o Parca, la muerte), Estvs per+jguieron 
evitar bajas del ejdrcito en cualquier teatro b&Um par medi~ de 
la alta tecnologia, y se convirtieron en h principal arma de 10s 
Estados Unidos en sus esfuerzos para &notar a&+Qpeda y 
espiar 10s gobiernos que no eran del agrado deh Cztsa Blanca. 
Por ejemplo, en Paquistiin la CIA increment6dr4sikamnte 10s 
ataques con aviones no tripulados (a cad zoa)amtmc@fethros 
de "alto valor" de Al-Qaeda y del movimiento i@a@&~alibiin. - P I  
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desestabilizacibn, las guerras 
tos y tam bidn con accion 
da por mdtodos encubie 

Los estratpgas militares 
tipos de guerras que ellos 

a) Las guerras de alta intensid* 
entre grandes potencias delti - - -,>* : *. - i - , , .:c. --, - 
les. . - 

L ad-. 6 - 
C.r.J ' ;, 

Muchas veces se omite to& 
de una guerra nuclear entre 
gionales, per0 la amenaza exbb y 
cer la especie humana. 

b) Las guerras de intensidad media: Comportan tambign un 
cornpromiso militar estadounidensedirecto, pero contra po- 
tencias o paises mucho mds ddbiles. 

Por ejernplo: Yugoslavia, l raq y Afganistdn. 

c) Las guerras de baja intensidad o indirectas: No cornportan 
un cornpromiso rnilitar diredo de 10s Estados Unidos, que 
logra que otros combatan por ellos. Provoca cmflictos en- 
tre paises vecinos y son utilizados movimientos paramitita- 
res, mercenarios y/o terroristas. 

El tdrmino "baja intensidad" es engaiioso, puede dar la im- 
presidn de que 10s daiios son menores, per0 en reaIidad, solo 
son mfnimos para 10s ~stados Unidos. Por ejemplo, la guerra 
llamada de baja intensidad que Washington desencadend con- 
tra el Congo (antiguo Zaire, a travds de 10s ejercitos de losveci- 
nos Ruanda y Uganda, y de diversas militias) dejB cinco millo- 
nes de muertos y paralizd el desarrollo de ese pa?~.~Lo mismo 
sucedid con 10s conflictos de baja intensTdad p r o n r W s  en 
Centroamdrica durante 10s aiios 80 delsiglo pasach, y hggerra 
de la OTAN contra Libia, apoyada por mercenarig~~bmonar- 
quias del Golfo Pdrsico aliadas a 10s ~stados  finidas , 

A diferencia de la etapa de George W. a 
Brzezinski, en la administracidn ~bamh, e 
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guerras de baja intensidad o indirectas, no con una intenci6n 
moral, sino simplemente para lograrfines politico-militares por 
vias mds "inteligentes" que van desde las carnpaiias medidticas 
de dominacidn, embargos y bloqueos comerciales, golpes de 
Estado y bombardeos, hasta ocupaciones terrestres, entre otras 
acciones. 

Este metodo persigui6 dos ventajas: devolverle a 10s Es- 
tados Unidos una mejor irnagen internacional que restable- 
ciera su autoridad rnoraly facilitara invertir menos dinero en 
-el complejo militar-industrial, lo que permitiria una cierta 
rnejoria a la economia estadounidense en un momento de 
profunda crisis econ6mica global, en la que no debia des- 
cuidarse la competencia e interdependencia con otras po- 
tencias mundiales. 

A1 parecer, despues de las experiencias en Iraq y Afganistdn, 
el imperio hard en el futuro menos guerras directas, de mod0 
que el movimiento progresista internacional contra el conflict0 
belico, que atraviesa una indudable debilidad, responderia 
afin menos ante unas estrategias m6s discretas de 10s Estados 
Unidos, lo cual pudo verse en Europa durante la guerra injusta 
contra Libia; cuando la opini6n pdblica qued6 anestesiada por 
la gran prensa y hasta 10s partidos politicos tenidos por pro- 
gresistas, en el m8s amplio espectro de la llamada izquierda, 
terminaron bochornosamente apoyando, en un primer momen- 
to, la zona de exclusi6n a6rea y la agresi6n militar aprobada 
por la  ONU, para proteger a 10s civiles victimas de una supues- 
ta represicin por el presidente libio MuammarAl-Gaddafi. E l  caso 
de Libia demostrd que la polAica estadounidense alterna sus 
m6todos y que los estados imperialistas no podrdn enmasca- 
rar su accionar brutal y agresivo en el escenario internacional. 

E l  discurso que Obama pronunci6 a1 recibir el Premio Nobel 
de la Paz, aport6 una viciada interpretacidn de la doctrina de la 
"Guerra justa", la que se caracteriz6 desde siempre por su enor- 
me elasticidad para ajustarse a las necesidades de las clases 
dorninantes en sus diversas empresas de conquista. Buscando 
apoyo en esta tradici6n tebrica, Obama sentenci6 que una gue- 
rra es justa "si se libra como liltimo recurso o en defensa pro- 
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pia; si la fuerza utilizada es proporcioraal; y cumdo sea posible, 
los civiles son mantenidos al margem de la viateadam. De este 
modo la versidn &gin@! de la d o d n a  -m& arna nueva . 

redefinicidn para una mejor adecuacih a las n e e s i w e s  del 
imperio y culmin6 entrelazada con la teonb de h '6uerra lnfini- 
ta" desarrollada por 10s tedricos reaccionarios del "Nueve Siglo 
Apericano", que acompaliaron a George W. Bush en la justifica- 
ci6n de SUS agresiones militares a lo ancho y largo del planeta.' 

La doctrine de la Guerra justa no result6 suficientemmte flexi- 
ble para que el imperio otorgara una justificaci6n 6tica a sus 
guerras de rapiiia. Habia que ir mBs lejos y la teorfade la Guerra 
lnfinita fue la respuesta a esa necesidad de expansiiin de 10s 

Vnidos. Pero no hubo ni haycausa justa para desenca- 
acres e invadir otros pueblos, algo crucial para la 6ti- 
da politica tradicional. 

La administraci6n Obama asimil6 como propia la potitica de 
mentims que argument6 la existencia de amas de destruccirin 
masiva en Iraq; que Osama Bin Laden y Saddam Hussein com- 
partian un proyecto politico contra occidente; o que la pobla- 
ci6n afgana dio la tarea a Bin Laden de cmcertar 10s d e n t ~ d o s  
terroristas del l;r de septiembre de 2001; o que &Muammar Al- 
Gaddafi reprimi6 deliberadamente a s u  pueblo; y que esas ra- 
zones eran suficientes para los bombardeos salvajes contra 
esos pafses. En la peculiar visidn de bs circulos dominantes 
del impetio, la concepcidn de Guerra justa se convirtid en la 
Guerra Infinita. 

Todo esto ubicd ante nuestros ojos que los Estabs Unidos 
recurren a la guerra en cualquiera de sus variaates, porque sa- 
ben que un sistema intemacional multipolar es ya unatenden- 
cia irreversible. Su gran estrategia consisteen d&enw* a toda 
costa, el empuje sostenido de un conjunto deggtfses emergen- 
tes como China, Rusia, Brasil, India e incluso Ir& un fuerte 
cornpetidor regional para Israel. 

7 V6anse 10s enunciados de la "Guem lusta" sus on'genes&$&km- 
te articulo de Atilio Borbn: " Obama, reprobado en teor5a 9 dti 
enero de 2011, Transnational Institute, www. Atilioboron.amtr c: 

1 



Un tratamien.Saei.pecIa1 mefect bguerra que Obama desen- 
d e n 6  con ta OTAN en tibia, d r a  wpiwa preventiwi', con el 
prebxto de la "grotecciQin de ciwSliksv. 5upwstamen te para wi- 
far una masacre, 10s Estados Unid~s y esta or@anizaci6nY ata- 
earon militarmente a un Estado sobcirmo, sin que mediara ame- 
naza alguna a la paz y la seguridad internacionales, y dasataron 
una operacibn de "cambio de'r6gimen". 

En esta guerra, adem6s del empEeo de las tecnologlas mili- 
tares mtis awanzadas y letales, 10s medias de comunicacidn fue- 
run titititados en calidad de armas de cwmbate par 10s empo- 
rios-financieros medititicos que tuaan con 10s eonflictos y la 
reconsfruccibn de kos paises bambardeados. 

La intelvencidn milltar en Li bia y la crecienb ammm mi#- - 

tar a Sfria e! Irdrrhem parte de las respuestas aporto @@ - - -+ -; 
10s Eetados UnIdos y Europa at colapo de su sistemad~-dew* 
naci6n y saquw en m c a  Norte y Medio Oriante, con et SU@- : 
miemto de movimientos genuinamente populares en Tlinez, 
Egiptt, y atras paises, lo .a& estwm tambSn Interreladonado 
con la 15tratcgia para apoderarse de grand- ~esem de pe- 
Mleo, agua y confiscar ilctfvas fln-wtciaros en tjempos de g a -  
ve crisis ecanErmica y social dei sisterna capitaiista. 

La guerra con%ra libia represent6 para tori esfr"21Eegw e t a -  
deunidenses un nuevo madelo de acci6;nes militares pr&mdi- 
damente miis eficaces y menas cosio&id, pues Ia estmte&ib-@b 
Seurge W. Bush cmprendiQ la orupacidn de 10s pab\.s, mien- 
tras que la de Obama supuso una aparente crperaci6n de tibe- 
mddn nacianal en apoyo a supuestari reuolurriones locales. 
Estas concepciones pretendleron uectifiear bserrores y las per- 
didas ersrndrnicas de 10s conflictos bClicos en Iraq y Afganis- 
t&t, con la puesta en practica de un tipa de agresi6n mititar sin 
bajas, sin tropas terrestres, cuyos carstos remerFan fundamen- 
talrnerrte en 10s alrados europeos. Los estrategas estadouni- 
denses estimaron que el esquema de intewenci6n militar en 
Libia, tarnbi4n podria apticarse contra otros pafses contestata- 
riss a la polftica dsl  btoque de, nacionas miembros de [a OTAN. 

Ala desestabilizaci6n de urr pafs rnediante la subversi;i6n, las 
operacienes encubiertasy Las sanciones econbrnicas, se le [la- 
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m6 "desarrollo de un movirniento nacisnal", porque estuvo 
enmarcada en la politica de 'kambio de rwmen" y dio conti- 
nuidad a1 uso de la fuerza militar bmta desarratlada por George 
W. Bush; y demostr6 que 4 s  actualesdoctrinas mititares de 10s 
Estados Unidos y de la OTAN son aiin miis agresivas que las 
preredentes y que la llamada "periferia euroatlbntica" abarca 
J rasto del planeta. 

Nadie podria tener dudas de que Arn4rica Latina y el Caribe 
fueron incluidos en esta concepcibn. El redespliegue de la IV 
Flota, el desarrollo de bases, fuerzas y medios militares norte- 
americanos para intervenir en cualquier punto de la regibn; el 
g ~ l p e  de Estado contra Venezuela en el aiio 2002 y hego el gd- 
pe petrotero; la sedici6n en Santa Cruz en Bolivia, el golpe mi- 
litarm Honduras y el intento de golpe en Ecuador encajan per- 

nte en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 
- -@&sEstados Unidos divulgada el 27 de mayo de 2010.~ 

Este documento demostrb que Am4rica Latina y el Caribe si- 
guieron constituyendo una prioridad en ta Estrategia de Segu- 
ridad Nacional y en la gran estrategia del establishment esta- 
dounidense, para poder mantener el acceso y control sobre 10s 
recursos naturates y econbmicos, el dominio de 10s mercados, , 

el acceso a {as fuentes prirnarias de energia, la preservacidn 
del sistema de colonizacidn ideoldgico-cultural y la contencidn 
de aquellas fuerzas polfticas, movirnientos o procesos revolu- 
cionarios que pretendan desafiar las bases fundamentales de 
su dominacidn global. 

Y toda esa hostilidad imperial se debiii a que, desde Amiiri- 
ca Latina y el Caribe, surgieron poderosas y dindmicas alianzas 
regionales, que buscaron configurar un espacio politico de in- 
dependencia respecto a los Estados Unidos y ta Ikni6n Euro- 
pea, respetuoso de h s  particularidades y k BivelvidarEes tie 
cada naci6n. La Alianza Bolivariana para \os P w M s  ds Nus- 

8 V6ase el discurso de Bruno Rodriguez Panilla, minim (Ze R&cjolnes 
Exteriores de la Rep6blica de Cuba, en el debate gmd&f$6'pk$odo 
de sesiones de la Asamblea General de la ONU, NueaYbok,S& sep- 
tiembre de 2011, Granma, 28 de septiembre de 201% pp.4~4: 
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America (ALBA) avanzd en un proyecto de vanguardla de 
gobiernos progresistas y antimperialistas, buscando f6rmulas 

, de rupturas con el orden internacional imperante y fortalecien- 
do la;apacidad de los pueblos de hacer hente, colectivamen- 
te, a 10s poderes fdcticos. 

A ello se aiiadid que sus miernbros dieron un impulso deci- 
dido a la consolidacidn de la Unidn de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), bloque polftico que federci a 10s 12 estados sobera- 
nos de Suramerica, con el fin de agruparlos en lo que El Liber- 
tador Simdn Bolivar llamd "una Nacidn de Repliblicas". Y mis 
alli, los 33 paises de America Latina y el Caribe trabajaron uni- 
dos para el paso histdrico que fund6 en una entidad regional, 
10s dias 2 y 3 de diciembre de 2011, la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeiios (CELAC), para la integracidn real 
de la regidn y la consolidacidn de la independencia y la sobera- 
nia de "Nuestra Arn4rica", sin la presencia de 10s Estados Uni- 
dos y Canadd. 

Un informe del Consejo de Retaciones Exteriores, presidido 
por la antigua representante de Comercio de 10s Estados Uni- 
dos, Charlene Barshefsky, y el general James T. Hill, excoman- 
dante del Comando Sur estadounidense, e integrado por legis- 
ladores, politicos, asesores, reconocidos especialistas y guiado 
con la asesoria de Julia Sweig, directora de Estudios de Ameri- 
ca Latina de dicho consejo, reconocid la tendencia seiialada en 
el pirrafo anterior, cuando calificd de "obsoletos 10s principios 
de la Doctrina Monroe"; que "la polltica estadounidense ya no 
puede estar basada sobre la suposicidn de que los Estados 
Unidos es el actor exterior m i s  importante en America Latina" 
y que "el destino de America Latina estd, en gran medida, en 
las manos de America Latina9'.9 

lndependientemente de que la situacidn geopolitica haya 
sido compleja para la administracidn Obama, en el antiguo 

g Vease el inforrne del Consejo de  Relaciones Exteriores en el que se afir- 
ma que se "acabb la hegemonia de Los Estados Unidos en America Lati- 
na" , en: www.cfr.org/content/publications/attachmen~/LatinAmerica~ 
TF.pdf. 



traspatio de 10s Estados Unido 
gravisima amenaza para I 
miento de un nuevo ciclo de 
objetivo de darle un segu 
en crisis estructural, per 
a su voracidad consumista 
la OTAN contra Libia tuvo c 
riquezas. Todo lo dernds se 
despliegues de sistemas ant 
mundo estuvieron dirigid 
nes de 10s Estados Unidos y la OTAN, para cl&bdees@a nue- 
va cruzada imperialists de dominacidn globat 

En este periodo la visicin mesianica de 10s Estados Unidos 
prevalecib y sus aliados fueron mas o menos tenidos en cuenta 
en \as aventuras militares del imperio. La Unibn Europea de- 
pendi6 m6s que nunca de 10s conceptos estadounidenses so- 
bre la guerra y las supuestas amenazas a la seguridad interna- 
cional. La adrninidracidn Obama, a pesar de su retbrica, no 
descartd la opcidn nuclear y, como todas las anteriores, privi- 
leg% el sobredimensionamiento military el uso de la fuerza en 
las relaciones internacionates. 

Prevalecici e l  desplazamiento estrat6gico de la disuasibn a 
la prevencicin. Esta fue la 16gica para el lanzamiento de nuevas 
guerras que siguen teniendo sus origenes en el excepcionalis- 
mo estadounidense, el cud  postula que la seguridad de los Es- 
tados Unidos no debe depender de una persona y que ella po- 
dria justificar por sf rnisma un ataque preventivo. 10s sucesos 
acaecidos en la arena internacional, desde el 11 de septiem bre 
de 2001 hasta la actualidad, dejaron comprender deforma des- 
carnada esa premisa hist6rica del imperio. 

i o  El lider de la RevoluciBn Cubana, Fidel Castro Ruz, denmi6 en vari.as 
ocasiones 10s objetivos de la estrategia global de dorninadh estado- 
unidense e incluso los peligros de una Tercera Gwq Y\r_nrCI%1 en un - . .  
mundo saturado de armas nucleares. V6anse I s  reseiia- 
dos en el articulo "La vergiienza supervisada de ~ q r . @ d @ d o n e ~  
del compaiiero Fidel, septiembre de 2011. 

- 
.Qr . 



En esas condiciones geoestratiigicas, la politica exterior de 
b s  Estados Unidos traslad6 la "guerra" contra el terrorism0 
de la periferia al centro de la estrategia de "seguridad nacio- 
nal", sin abandonar 10s planes de la militarizaci6n del espacio 
y de la supremacia militar por medio de la construcci6n de un 
Sistema Nacional de Defensa Antimisil (SNDA): el necleo cen- 
balde una acci6n de repercusidn mundial, para elafianzamiento 
del poder militar estadounidense en un nuevo siglo vaticinado 
por la preeminencia de la alta tecno1ogia.y la conquista del es- 
pacio c6smico. 

€I espelismo Barack Obama: ~Una nueva polltica exterior? 

Barack Obama realize una campaiia electoral victoriosa en 
el aito 2008, sobre la base del cambio de politica en muchos 
temas, e intent6 operar una transformacidn de la politica exte- 
rior estadounidense, a1 rnenos en terminos te6rims. 

Obama lleg6 al poder con la idea de restaurar la legitimidad, 
la credibilidad y la autoridad de 10s Estados Unidos, muy desacre- 
ditada por la accidn internacional irresponsable de George W. 
Bush. Heredd del gobierno antecesor una politica exterior com- 
pletamente en ruinas. Su prop6sito inicial fue tratar de reparar 
10s daiios inmensos provocados por la guerra en Iraq y dfsmi- 
nuir la intensidad de 10s conflictos que pusieron en tensi6n 
particularmente a 10s Estados Unidos con el mundo arabo-mu- 
sulmbn. 

En este sentido pronuncid un discurso en El Cairo, que se 
ofrecid como una nueva politica, o una nueva mirada a 10s con- 
flictos del mundo arabo-musulmbn. Muy poco despuds de su 
toma de posesibn, antes de las elecciones iranies del aiio 2009, 
intent6 reducir la escalada del conflict0 con lrdn y hacer avan- 
zar las negociaciones palestino-israeli. Sobre otros temas es- 
trategicos, antes y despuCs de la campaiia electoral, existi6 una 
gran gama de consensos tdcitos en la politica exterior, como 
por ejemplo: luchar contra elterrorismo, contener a Rusia, fre- 
nar el avance de China, defender a Israel y a Arabia Saudita, 
poner "en cuarentena" a Paquistdn, limitar la expansidn de 10s 
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talibanes en Afganistgn y la influeritlcia iW 
riana de Venezuela en AmCrica LaEka- - 
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Quedd en evidencia Que 
peRo de las personas en la 
do: los lfderes no pueden 
tica una proyeccidn inte 
y una linea de continuid 

3 - 
interrogante respecto a si podrf&&iWmdW&dakmnue-  
va impronta a la politica exterior& spl pah,i~BWWdea qare 
llegd a la Casa Blanca en la peor ctisis global de k& Q h 1 7 o  
aiios, por lo cual la agenda de externa eshPw, irreme- 
diablemente sujeta a 10s dilemas de orden i e m o  e i@ma- 
cional dictados por la situacidn econbmia. 

Antes de Obarna, ya existia un fuerte desbalance en ia rela- 
cldn que coexiste entre "defmsa" y diplomacia en la politica 
exterior de 1ss Estados Unidos, yes ese el que result6 decisivo 
para condicionar las posibilidades de cambio. ACQunos pensa- 
ron que su adminlstracidn tendria una politica exterior que, en 
sus grandes lineas, se inspirarla en Woodrow Witson," con un 
re tmo de tos Estados Unidos a1 dmbito multilateral, a [as coin- 
cidencias y al consenso con otras naciones. 

Sin embargo, la linea a seguir por esta tradicidn, que intenfa 
recrear el multilateralismo, se sustenta en la admisidn del tur- 
bio concept0 de la responsabilidad de proteger a las pobtacio- 
nesvfctimas deviolaciones de 10s derechos humanos. Los pun- 
tos de contact0 con la escueia de pensamiento de WRson, 
pudieran ubicarse en la existencia de una clam desconflanza 
en la ONU y en los organismos internacionales, per0 hadendo 
uso de ellos para alcanzar 10s propdsitos de Washington C?h el 
escenario mundial. 

11 Represent6 una escuela de pensarniento de La po lka  -or de las 
Estados Unidos, conocida como 10s "internab- m s i s t a s " ,  
que se convirtid en el fundamento del o 
Estados Unidos y occidente tras La Segun 
su discurso lleno de prornesas, fue asouado ~ g l  b 
cuela. 



Sobre la base de esa hipdtesis dos interpretaciones prevale- 
cieron sobre lo que seria la polftica exterior. La primera, que 
Obama pasaria a una estrategia multilateral impuesta por el 
fracas0 de la gestidn gubernamental de George W. .Bush y et 
debilitamiento relativo de 10s Estados Unidos, despues de la 
crisis financiera del aRo 2008. Y la segunda, que pondria en 
p6ctica una potitica de "buenas intenciones", per0 con resul- 
tados limitados o modestos. 

No pocos coincidieron en qu-e Obama intentaria darle a1 lide- 
a g o  de 10s Estados Unidos miis atractivo, pero sin que estos 
estuvieran dispuestos a compartir el poder con otros estados o 
iweptar sin condiciones las reglas del multilateralismo. Y que 
por tanto, a lo largo de su mandato, Obama enfrentaria el juego 
de la polftica intemacional con posturas diversas: 

a) El unilateralismo en las situaciones dc intergs gcopuWPt:;o 
para 10s Estados Unidos. Entendido como el poder de deci- 
dir qui&n, en cada momento, es el enemigo, pues el unilate- 
raiismo es igualmente el poder de actuar en soledad en el 
orden politico y mititar. 

b) El bilateralismo selectivo, con las principales potendas en 
el sistema internacional. 

c) Un multilateralisrno residual, cuando las ctos primeras op- 
ciones se revelan insuficientes o inadaptadas en determi- 
nadas situactones. 

lndependientemente del debate acadernic~,~~ el resultado 
priictico fue que Obama tambien identified cuiites serian tas 
nuevas fuentes de poder y de seguridad que propiciarian el 

' hrtalecimiento de la alianza y la cooperacidn con 10s parses 
europeos. De ninguna manera pretendid asumir el unilateralis- 
mo militarista de George W. Bush. Sin embargo, los trazados 

u V6anse Ibs enfoques de este debate en "Obama, u n  multilat6ralisme bien 
temper& La primaut6 am6ricaine reste l'objectif majeuf', en el articulo 
de Zaki Laldi, directeur de  recherche au Centre d'etudes Europeenes de 
Sciences Po., Le Monde, 8 avril2010, p. 19. 



estrategicos mostraron un revision& 
ambicioso que el de su predeeesor 
pansidn de Rusia y China y, a ia vet, asqmmd~ontrol de 10s 
hidroiarburos de Asia. Con BamckseflSsei56am agen- 
da de polftfca exterior en la que el   cow^ asigtico figur6 
como una prioridad impostergable. 

Asia, y no otra regidn del rnundo, porque se trat6 de una pla- 
nificacidn estrat6gica que parti6 de un diagniistico fsctico y 
cuatitativo respecto a la situaci6n y estado de la hegemonfa de 
10s Estados Unidos en el sisterna rnundial. Ei enfoque fnicial 
de Obama rechaz6 la continuidad del enclave miliiar en el Me- 
dio Oriente, que tarato obsesion6 a George W. Bush, y centrd 
sus perspectivas estratggicas en las principales potencias mun- 
diales y regionales que van conformando un sistema internacio- 
npl multipolar, en especial Rusia y China, para propiciar el co- 
m d o  y control de 10s hidrocarburos asiiiticos a las compafiias 
energgticas del Atliintico Norte, 

En los pr6ximos afios, todo el continente asiitico podrfaque- 
dar envuelto-ml gran juego de poder, entre las rn-andes 
potencias con capacidad para provocar desastres humanos a 
escala global: Estados Unidos, Rusia, China y, eventualmente, 
la India y Paquistin. Las ideas del ide6logo Brzezinski apunta- 
ron directo contra Moscd y Beijing, los dnicos actores con posi- 
bilidades econ6micas, financieras y militares para disputar a 
10s Estados Unidos el dominio mundial en elsigh xxt. 

Result6 dificil esperary confiar en la promesa de Obama acer- 
ca de la voluntad estadounidense en un "nuevo orden muttipo- 
lar". Laverdad histbrica es que dl se comport6 mudla kibpeligro- 
so que su antecesor George W. Bush. Ademk d e . ~  mirnetiimn 
ideol6gic0, el presidente estadounidense d e r n d  ,. :r ocizan- 
tes habilidades para hablar de un mod0 y achurrr " @a. En los 
discursos de campaiia electoral colmados de pmmss dej6 
plasmado el abismo entre lo que dijo que M y  lo que real- 
mente hizo. 

Las principales promesas de Oba 
dencia consistieron en no menos de 
cas, que beneficiarfan a la llamada ctase 
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mejorar ios impuestos, otorgar estimulos 
10s t6rminos de tas hipotecas, mejorar la 
entre otros sectores de ca'rscter social. 

camente al inicio de su mandato se distanciaria de la 6po- 
e retiraria las tropas de Iraq; elimina- 

1 de Guantdnamo; conversaria con 
la potitica hacia America Latina; 

nes con Rusia; solucionaria e[ conflicto 
ificaria la polRica ambiental; negociaria la 

erminio masivo; hablaria con Irhn 
e del sistema antimisil en Europa. 

embargo, Obama se vio muy limitado en su capacidad 
acer cumplir sus promesas. Nunca antes un presidente 
enfrentar tantos obstsculos en su ejecutoria provenien- 
las estructuras permanentes del imperio: un complejo 

r-industrial cadavez mds interesado en el crecitniento de 
gastos militares y las altas ganancias de sus empresas, y 

psr de prasicin potftica qae, como el ju- 
ralizan toda posibilidad de un proceso 
iestina, y la normalizaci6n de las rela- 

m6 posesidn de la presidencla, aplaz6 
e las tropas de Iraq. Hizo suya la guem 

rgumentos de ia administracidn 
contraba el  verdadero peligro para la 

ridad national" de 10s Estados Unidos, e incluyd a 
conflicto. Solo la derrota de la 

lig6 a Obama a anunciar que, al clerre 
ria so 000 soldados estadounidenses y que 
iembre del aAcr 2012, habriah salido de ese 

esto de las fuerzas norteamericanas 
e para comptetar la retirada en el afio 

rdada con la Organizacidn del Tratado del 

tancia entre la retdrica y la realidad 
torno a la retirada estadounidense de Iraq. En profundidad, 
anuncib de Obama de que acabaria con la ocupacidn de ese 



'pals, en el mes de ditiembre de 2- vemlt&swun mgaiio, 
porque pronto trascendid que k apmwmib' 6n obede- 
cid, en realidad, a una especie de rep-kiSda d gobierno 
de esa' naci6n, que no acept6 olxxker, b -a de Was- 
hington sobre la necesidad de inmuddad legalp- tos solda- 
dos ocupantes. 

El gobierno iraqui exigid la condich de que 10s militares es- 
tarian sujetas a la ley nacionat de Iraq. Es conocido que la Casa 
Blanca siempre pretendid dejar alli una amplia dhtisidn de cho- 
que operacional con el objetivo de monitorear biin de cerca 10s 
movimientos de Ir6n en el transcurso del afio 2012, yen adelan- 
te. Esa empresade 10s Estados Unidos no se pudo concretar, por 
lo que detr3s del llamado "&it0 en politica exterior" de Obama, 
se escondi6 otra fraeasada misidn estrat6gica del imperio. 

En la rnemoria eolectiva quedd h imagen de un Iraq dernoli- 
do por h metralta constante de los soldados ocupmtes duran- 
te nueve afios de guerra, y 10s mds de 4400 soldados de 10s 
€stadas U u i h s  muertos en la intervenddn. AdemBs, ancladas 
a Ca coneiencia dc 40s agresores, est6 el casimedio rnitlb.de 
iraquiesvfctimas fatales de ta contienda. La &&wxbarmada 
pas6 a los anales de la historia como la rn6s costosa: u n o ~  
712 000 millonesde ddlares, por lo que fue unagaerra que, mra 
muchos estadounidenses, no valid la pena, despues de surnae1 
cost0 final en vidas humanas y expendios de capiQIes. 

Sin embargo, la dominacidn militar en Iraq %ontinu6 de for- 
ma distinta y por varias vias que podrian dividi~se en uatro 
categorias principalss: el uso de la embajada, consulados y de 
contratistas de seguridad privados; de instructores militares 
incluidos; la permanencia de la OTAN b t a  el a60 2033; el con- 
trol del espacio adreo mediante lautilizacidn de piones no tri- 
puhdos y de asesinatos se!ectivos. Sea cudsea la forma que 
adopten las relaciones entre ambos gob'tefaos, sn-el corn y 
largo plazo, no cabe la menor duda de que lgs Estj&s . . ~ $ i & a s  
permanecen en Iraqn13 

13 Mase de James Danselow: "La retirada 
engatlo", tornado de The Guardianpor G ZQ-XI. 



En el plano externo, las dificultades y 10s desafios se intensi- 
ficaron para Obama sobre la cuestidn palestino-israeli, pues 
estuvo obligado a confrontar la victoria de Netanyahu en las 
elecciones israelies del aiio 2009, mientras que esperaba el 
triunfo de Tzipi Livni; asi como la reeleccidn de Ahmadinejad 
en Irdn. Estas dos contrariedades, probablemente, desempe- 
iiaron de conjunto un factor inhibidor.de las transformaciones 
deseadas por Obama. 

La Casa Blanca asumid una posicidn contradictoria ante la 
ola de transformaciones en el mundo brabe. Por un lado, apoyd 
el proceso de democratizacidn en Tiinez y, menos claro, en Egip- 
to. Del otro, los intereses estrat6gicos en el Golfo P6rsico impi- 
dieron el cuestionamiento de las petromonarquias sunitas au- 
toritarias. Ademis del apoyo incondicional a la politica de Israel, 
otros desafios fueron las negociaciones secretas, en medio de 
la guerra en Afganistbn, con 10s talibanes, las relaciones con la 
India y Paquistgn, ambos estados poseedores de armas nuclea- 
res. En el caso de la India, se trata de una potencia en ascenso, 
sobre la cual Washington vio reducidas sus esperanzas de im- 
poner posiciones hegemdnicas, siendo este atro ejemplo de la 
relativa capacidad del unipolarismo estadounidense. 

Respecto a Rusia, 0 bama desarrolld contactos con Medvedev 
y Putin, per0 de esas reuniones no salid un resultado que pu- 
diera resolver las contradicciones en las relaciones bilaterales. 
Arnbos paises firmaron un pacto de cooperacidn que perrnitid 
a 10s Estados Unidos el uso del territorio ruso para la distribu- 
cidn de equipamiento militar para combatir al Talibbn en Afga- 
nistiin. Almismo tiempo firmaron, el 8 de abril de 2010, un nuevo 
tratado de seguimiento del acuerdo START. E l  acuerdo START-11, 
que habia expirado en diciembre de 2009, tuvo como s~st i tuto 
un documento que garantizd la intencidn de reducir el arsenal 
nuclear de ambos paises, lo que le valid para obtener el inme- 
recido Premio Nobel de la Paz. 

El START-111 permitid, a cada una de las partes, conservar 1550 
ojivas nucleares desplegadas, o sea, una cantidad apenas in- 
ferior (en alrededor de un i o  %) a las que estdn desplegadas 
actualmente, mientras que la cantidad de vectores se mantuvo 



prdcticarnente intacta: 800 
tos para su uso en cu 
cantidad de olivas nuc 
limite que estableci 
nucleares despfegadas, 
zamiento, insbladas 
superior a 10s 5500 kit6 
continentales desplegados en istata- 
dos en submarinos o a bordo de gr;tn*Mm, lo cual 
representa un potencial destnrctEvro cap= &hmr de 48 faz 
de la Tierra ta vida hurnana y prWbmente Wh f o m  de 
vida.* 

El, nuero tratado tampoco estakki6 limites efecths para 
el aumento cualitativo de las fuerzas nucleares. En ks Esfados 
thibos, tos respansables de los laboratorios nucleans h5cie- 
ron sdwr a1 Congreso que el  programa federal destinado a "-la 
extensf6n de {a vida det arsenal nuclear" no era sufidente 'para 
garantfzar ti ffalrilidad en bs pri4ximos afios. Por esa via ejer- 
cieroq [Firesldn a fawx de la creael61.1-gk una "costosa nueva 
generdiign de ofivas nucteares". 

At mfsmo tiempo, se puso en marcha el desarrotlo de nuevos 
vectores, como el "misil global hipersdnico" de Bodng, que 
podria alcanzar su estado operacional en menos de tres afios, 
y representaria para el Pentdgono la posibilidad de gotpear, en 
una hora, un objetivo en cualquter tugar del mundo. Tambien 
qued6 fuera del START-Ill la cuesti6n de las armas nucleares 
"tiicticas", que 10s Estados Unidos mantienen en cinco pafses 
"no nucleares" miembros de la OTAN fBClgjca,Alemania, 
Holanda y Turquia), lo cual constituye una vigbden delTraBk4.0 ..- 
de No ProIiferaci6n. 

14 Estados Unidos posee actualrnente 5200 o j ~ ~ ~ ~ p e -  
rational, o sea, utilizables, mientras q 
m%s de lo mencionado, ambas 
que no s e  encuentran en e 
sido desmanteladas. Datos 



El numo START tampoco estableciri lfmites para la instala- 
cidn del sibtern de "defensa" antimisiles de 10s Estados Uni- 
dos a las puertas mismas del territorio .mo,  un sistema que, 
como hemosViSto, no es en realidad de cariicter defensivo, sin0 
de ataque, ya'que su instalacirin pondrfa a 10s Estados Unidos 
en condiciones de poder ordenar un primer golpe a1 rontar con 
la capacidad del "escudo" para neutralizar la.posterior repie- 
salia. I% hecho, el START reconoci6 la existencia de un vinculo 
entre 10s lhqados armamentos defensivos y 10s ofensivos. 

E[ despliegue de la "defensa" antimisil de 10s Estados Uni- 
dos en Europa del Este, afectb. 10s intereses de segutidad de 
m i a ,  y las relacidnes entre esta y Europa. Obama, como las 
administraciones anteriores, justific6 dicho despliegue con 10s 
cohetes que podrfan ser lanzados por Iriin, que no pusee 3 -  

mas nucleares, ademesde mantener elcriterio de que uG*g& - - 
knsa" antimisfl contra Irbn y Corea-del Norte; situada en'P6f~. 
nia y la Repiibtica Checa, no estarfa ehf lada contra Rusia, y no 
afectarTa su poderio nuclear. 

El miis c b r ~  testirnonio de tas profundas discrepancias en- 
tre Moscc y Washington, en relaci6n con kt "defensa" antimi- 
sil, \o constituyd la Declaracidn de la FederaciBw de Rusia, pu- 
'bIicada el 8 de abril de 2010, en ocasirin del ceremonial par la 
firma del nuevo Tratado START, y que dice text~~irnente: 

"El Tratado entre la Federacibn de Rusia y los Estados U n u @ ~  
= f...) podrii re@ y ser viitido solamente en condiciones en que-Ao 
ucista un incremeinto cualitativo y cuantitativo de [as postbflida- 

- des de 10s sistemas de defensa antimisil de los Estados Unidos. 
h r  consiguiente, las circunstmcias extraordinarias menciona- 

, #&en el artkulo XIV det Tratado incluyen tarnBl4n TaT intrernen- 
b de la5 po.d&@dtxd-es de 10s sistemas de defensa antimisil de 
bs Estados UnJCf'os, con el cual surja una dmemza at potencia1 
detas fuerras estratCgicas nucleares de la Federacidn de Rusian,15 

15 Declaracibn d e  la Fedemci6n de Rusia, pubticada el 8 deabril de 2010, 
en ocasi6n del ceremonial por la firma del nuevo Tra$do START t~mztdo 
del sItio: http://w.mid.ru/brprp~~nsf/o/2C758~77CAE78Az6C32576 
FFoo3FgB37. 
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De lo anterior, se dedujo que n i  el Kremlin lag16 d i i a d i r  a la 
Casa Blanca de sus planes de "defend' anthnfjii ni esta logrd 
convencer a aquel de que dichos planes no representan ame- 
naza alguna para la seguridad det pa& eudaco. 

En e l  anuncio que hiciera Obama, el 17 de septiembre de 
2009, referido a la eliminacibn de 10s cornponentes del sis- 
tema antimisil estacionado cerca de la frontera rusa en la 
RepGblica Checa y en Polonia, quedd demostrado su cardc- 
ter engaiioso. Poco despues de esta proclama, e l  Pentdgono 
lanzd dos satelites experimentales relacionados con la "de- 
fensa" antimisil al espacio, desde Cape Canaveral, en la Flo- 
rida. Pero lo que realmente se anuncid no fue la eliminacidn 
del sistema antimisil, sino de una "defensa" rnds amplia y 
efectiva que, segdn los nuevos planes, incluirian movimien- 
tos navales a bordo de barcos equipados con el sistema 
Aegis. En realidad, e l  despliegue del sistema antimisil se 
e a n d i 6  por Europa y mds alld: desde Turquia y e l  Mediterr5- 
neo a1 Mar Bdltico. 

La respuesta de un funcionario potaco a la revisi6n de pla- 
nes de Obama solo dio cuerpo a 10s temores de Rusia, "Nunca 
estuvimos realmente amenazados por un ataque de misiles 
de largo alcance desde lr6n".+6 iEra por lo tanto la seguridad de 
Potonia, entre otros, contra la amenaza de un misil iranielver- 
dadero motivo para elsistema antimisil? Rusia dijo que no. Para 
Moscfi estuvo claro que las motivaciones de la politica de des- 
pliegue de "defensas" globales de misiles no radicaron en la 
supuesta amenaza irani o norcoreana, sine en el programa de 
los neoconservadores de la administraci6n de George W. Bush, 
quienes desearon crear una base segura para la proyeccidn del 
poder de 10s Estados Unidos en el mundo. 

16 Cornentarios de Slawornir Nowak, msxirno asesor deJprirner rninistro po- 
laco Donald Tusk, a TVP INFO Television, tornado dei artkulo de Mahdi 
Darius ~azernroay': "Doctrina rnilitar de EE-UU.; d e f m  de mioiles en 
Europa y expansidn de la OTAN. EE-UU. y Rusia, iha-d~ realmen- 
te la guerra fria?" Sitio en Internet: Global Research. 



EL problema del escaso margen de maniobra de Obama tam- 
M n  estuvo en que 10s sectores favorables a sus propuestas 
kiciales constituyeron una mezcla de masas apolitizadas, guia- 

' &as solo por la simpatfay las expectativas que despert6 el pre- 
1 siderite; de liberales y centroconservadores desarticulados, 
1 quienes no pudieron constituirse en una fuerza capaz de apo- 
1 yarsu programa de campaiia; aspect0 que pudo observarse en 
I ta politica interna, per0 que tuvo su expresidn mss evidente 
en la ausencia de control de Barack sobre la politica exterior 
del pais. Situaci6n esta dltima, en la que se apoyaron fuerte- 
mente un grupo de funcionarios de la propia administracidn, 
Merados por Hillary Clinton.*7 

Es la derecha aliada a 10s Clinton la que dirigi6 la polftica 
exterior de los Estados Unidos y no Obama. Es una derecha que, 
insertada en la propia administracibn, se interrelacion6 con Ios 
sectores neoconservadores ligados al gobierno de George W. 
Bush, sobre todo del Congreso. A eso se debi6 que la politica 
exterior ejecutada por Barackestuviera desconectada de las pro- 
yecciones definidas por 61, en sus primeros discursos oficia- 
les, como el "cambio". 

Obama gobemd desde el "centro", con la aplicacidn de accio- 
nes tipicas de 10s neoconservadores, yen no pocas ocasiones 
se observ6 a la defensiva frente a estos. El fue el resultado de 
La situacidn a1 interior del establishment norteamericano, de la 
cowelacibn de fuerzas en el Partido Demdcrata y de la evolu- 
u6n del paisaje socioecon6mico de su pais. 

El presidente Obama cred un espejismo alrededor de su fi- 
gum carismitica, su oratoria inteligente y sus supuestas bue- 
nas intenciones, per0 qued6 agarrado en la maquinaria impe- 
rial y sin poder real para contrarrestarla o colocar mesura en . 

las acciones de Ios Estados Unidos en el escenario intemacio- 

t 17 V6ase el interesante artfculo de Esteban Morales: "BarackObama: iD6nde 
estd el carnbio?", tornado el 21 de agosto de 2009 del sitio en Internet: 



nal. El  llamado Club Bilderberg,* integra& pormrrttlrnillonarios 
e influyentes politicos que se refinen anuaimente en secreto, 
para decidir 10s destinos del mttndo, ejercieron una notable 
influencia sobre la administraciiin, para bagmentar a Rusia, 
como potencia militar, y el liderazgo de China, como potencia 
econdmica mundial. 

La agresividad de 10s suprapoderes incluyeron todas las op- 
ciones al peor estilo de la 6poca de la confrontacidn politico- 
mititar de la "guerra fria", pues tambiiin se pens6 en el confltc- 
to nuclear para asegurar exclusivamente la supervivencia de 
su especie, una autfntica minoria representada en el Club 
Biiderberg, al riesgo de conducir la humanidad al invierno nu- 
clear. 

Por otra parte, Obama no solamente fue un presidente ca- 
nijo en encontrar soluciones a la crisis nacional, sino que, ade- 
miis, perdid credibitidad ante la opinidn piiblica y, en particu- 
hr, la tradicional clase media con respecto a sus iniciativas. 
La inestabitidad polltica, product0 de la descomposicidn eco- 
ndmica, se aqr;au6 con las promesa3 fallidas de 61 y sw parti- 
do, incapaces de cumplir la plataforma polrtica propuesta de 
renovacidn y reforma, lo cual desilusiond a 10s amplios secto- 
res del pueblo norteamericano. Las tradicionales lealtades 
politicas no funcionaron cuando la recesidn afectd las condi- 
ciones de vida de la clase media y el equilibrio se hizo mbs 
inestable entre los grupos de poder, lo que demostrd su falta 
de liderazgo real. 

Al cierre del aAo 2011, lo fundamental para Obama se hall6 
en poder constituir una efectiva y comprometida coalicidn de 
todas las tendencias del establishment demdcrata, lo cuat no 
dejd de ser un reto por el descontento en tas fitas demdcratas, 
entre conservadores, liberates, latinos, afroamericanos y judios, 
En general, los estadounidenses sintieron temor ante la paula- 
tina declinacidn de su pais por 10s efectos de la pCrdida de po- 
derio en el plano econdmico, financiero, moral y secial. 

18 Creado por 10s Rockefellers y la ComisiBn Trilateral. 



La polftka exterior, como en otras etapas histbricas, no fue 
la prioridad del electorado. Obama estuvo obligado a implicar- 
se en una cigmpleja batalla polftica sobre las medidas para re- - 
ducir el deficit fiscaty la deuda pfiblica de 10s Estados Unidos. 
Este fue un tema de suma importancia en las maniobras polfti- 
cas, porque la dirigencia republicana lo escogi6 para desarticu- 

. 

lar la gesticin presidencial de Obama, y constituye la principal 
anna de la oposici6n para derrotarlo en sus aspiraciones a la 
reeleccibn. Si las elecciones en el aiio 2008 estuvieron marca- 
das por la burbuja financiera y sus efectos en la sociedad nor- 
teamericana, las de noviembre de 2012 tendrdn lugar en un 
momento histdrico en el que 10s Estados Unidos mostraran sin- 
tomas inequhcos de una enfermedad terminal, per0 sin aban- 
donar el militarism0 y la conquista del espacio por la via de 
unas armas supuestamente defensivas. 

En resumen, Obama llegd a la Casa Btanca con la idea de 
reconfigurar de forma sustancial la politica exterior, sin embar- 
go, el balance de sus proyecciones indicaron que efectivamen- 
te cambi6 de tono en el discurso imperial, per0 en la prdctica 
no pudo ni supo transformar la esencia de las concepciones de 

I 
la politica exterior estadounidense, en la que el despliegue 
de la "defensa" antimisil desempeiid un papel central en la 
interacci6n con 10s aliados europeos, en el Medio Oriente y Asia. 

Los estrategas siguieron analizando durante un largo pet%- 
do de tiempo la viabilidad y efectividad del plan de "defmsa" 

' antimisil, en consultas con sus aliados de la Uni6n Europea y 
Rusia; per0 lo dltimo result6 ser que el pader norteamericano 
insistid en el despliegue de su iniciativa global y la instalacirin 
de un sistema antimisil en Europa. 
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Sc. Rehrto M. Yepe PapaSwaatin' 

Como parte de la denominada Comunidad de lnt@genCia de 
10s Eshdos ~nid 'k ,  d Consejo Nacional de lnteligenda (file, 

en ingles) e$ ef centra $e-p3n$anu'ento etrategi- 
o de conducir ta elahoraik&4&~loraziones y pro- 
e lrsuntos intetngtionaks para el presidente y l ~ s  

altos hncikarias be1 gobierit0 de @sapafs, abafcqndotanto la 
producd6n dc an%ti?is breves so&+ lksunfozi muates &mo 
la walww Qe tenlkncias a mediano y larp  plaro. ObW- 
mente, C m s r  parte de su trabaio es clasificado, pew tam- 
biCn produce inforrnes pliblicos csmo la serie de tendencias 
globales a largo plaro pubticada en 10s aAos igg7,2000,2004 
y zaSJ* r~spectimrnente.' 

trr- de uno de laiproyectos m64 importantesy ambicio- 
sos del NlC. Con excepcicin de su primera edicidn, se prepdra 

* Profesor del lnstituto Superior de Relaciones lntemacionales Raiil Roa 
Garcia. Trabajo presentado en la X Conferencia de Estudlss&mericanas, 
organizada por el Centro de I n v e ~ t i g a c i o n e s ~ b  PslEtica Ia@r~aci~rtal  
(CIPI), La Habana, 16-18 de noviembre de s c n t  

i No obstante, estos informes pClblicos debts twmarsg como 
versiones convenientemente editadas de d o c u m ~ ~ ~ q p p f i o s ,  de- 
tatlados y descarnados que orientan el trabajo en rnaWr@Sfi8tZ-t de la 
presidencia y 10s respectivos 6rganos especializades ur- 
teamericano, en particular el Pentdgono, la CIA y e;l de 
Estado. 
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cada cuatro afios entre la realfzacicin de [as elecciones y la toma 
de pessi6n p@dmciales. De manera sucesiva, cada una de 
estas p&c@nwipw~lucrQ a urca cantidad mayor y m l s  divers 
de expcrt~f5n~@%wmFis-anosr ~ ; Q ~ S O  quese mpli6 a h  mds 
a partir del reporte del afio'2004, ma la inclusi6n da especia- 

. listas de [as distintas regiones del mundo. AsT, estos informes 
reflejarun 10s respactivos resuttados de procesos de intercam- 
bio, talleres y conferencias entre expertos gubernarnentates, 

- acad6micas, periodistas y representantes det seetor privado, 
auspiciados por el NIC, con el objetivo de identifiear tas ten- 
dencias globales claves, 10s principales rasgos y eseenarios 
futuros det sistma internacional durante un rantgo.agmima- 
do de 15 aflos, y sus impticaciones para la estrategia de -- 
dad global norteamericana. 

Del contenidode estos repoPte$* resefiar6 IosaspectsS r&ii@ 
cm algunas indicios sobre las Jm4genes acerca del futuro de 
tits relacionas irsteramericanas que pudieran estarse rnmejan- 
do en el gohierno aorteamericano. 

o (noviembre de 1997) 

De manera general, s u  idea central es la emergencia de un 
nuevo concept0 del orden internacional, a partir de la erosidn 
de la estructura del sistema internacional basada en [as rela- 

stados y el creciente papel de nuevos 

n el afio 2010 el NIC publicb, de conjunto con el lnstituto para Estudios 

. de la Seguridad de la Unibn Europea, el informe Gobernanza Global 2025. 

cias a America Latina y el Caribe, con excepcien de Brasil, sin exponer 
elementds particularmente novedosos o relevantes con respecto at in- 
forrne previo, por lo cual no lo hemos considerado en este trabajo. 
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actores internacionales, hacienda @g 
tradicionales. Algunos est 
necesidades bgsicas de sus 
nes potenciales para la i 
nueyas nonnas de comD 
un profundo debate sob 
ndmica o militar) seria le 
ceso hacia el nuevo ordm 
agendas, pues 
Cuba, insistiria 
nacionales. 

Entre las principales tendencias pronosticadas para el esce- 
nario latinoamericano y caribeiio estaban las siguientes: 1) Cre- 
cimiento econdmico, consolidacibn de la democracia, h coope- 
racidn regional y un mayor enfasis en las organizaciones 
multilaterales. Las reuniones al m6s alto nivel serian esencia- 
les para impulsar y expandir las actividades de estas institu- 
ciones multilaterales. 2) Mexico y Brasil sertan las voces domi- 
nantes en la determinacidn del ritmo y la forma de la 
cooperacidn regional y la integracidn econbrnica. 3) La regidn 
continuaria estando amenazada por el narcotrdfico y el crirnen 
organizado internacional, 10s cuales retendrian la capacidad de 
socavar las instituciones gubernamentales y, en algunos casos, 
como en el norte de Mexico y partes de Colombia, suplantar las 
funciones fundamentales de los gobiernos locales. 4) En M6xi- 
co -pais al que otorga un valor geopolitico clave- el poder 
politico se volveria m6s difuso con la perdida del papel domi- 
nante por parte del Partido Revolucionario Institutional (PRl) y 
la emergencia de un sistema multipartidario. El narcotrdfico 
y la corrupcidn plantearian un desafio a1 gobierno y a la socie- 
dad en general. 5) En Cuba serCa improbable que ocurriera una 
significativa reforma poiitica y econdmica rnientras Fidel Cas- 
tro se mantuviese en el poder. La reforma econdmica podria 
acelerarse con s u  hermano Radl, pero habria resistencia a la 
reforma polltica. Cuba presentaria e'n el peor de 10s casos un 
desafio militar limitado, pero su evolucidn pos-Wro plantea- 
ria un gran ntimero de asuntos econdmicos, potiticosy huma- 



nitarbs qut requerirfan shemtis de 10s Estados Unidos y a 
nivel multilateral para ser tmtados. 

fendencia9 globales 2~45 :  UR diBJ-op sabre el fururn 
con expertos no gubcrnamenfales (dlciembre de auoo) 

A ni~el~gbbal, esta edicidn del informe presenta cuatro es- 
cenarios: Globaliraci6n inclusiva, en el cual identifica ta regibn 
andina como una de las pocas en el rnundo que no se benefi- 
ciadn de un desarrollo virtuoso dsl proceso glohbadory que- 
darfin remgsdas e inmersas en conflictos internas; G I Q M b  
ci6n perniciosa, sin menci6n a nuestm regi6nr Compete@* 
mgional, segQn el cual habd una creciente resisten~b 
a la prepsnderancia globai de los Es#idas Unidos y e - q *  

mentan s u  invalucramiento en AmQrica Latina; El mmdo @g&. 
polar, en el cual ta ec4)nnrnk noeeamericana digminuye su.r&' 
mo y'se estanca, colapsa la alianza t$asatl&ntica y Estados 
Unidos reiira sus tr~pas de Europa y t.amSrIh disrninug~gsu pre- 
sencia en Asia, a1 t i e m p ~  que ki crkisde~g~hembiliddd y la 
inestabilidad en Am6rica Latina lo herzan a concent~a~e en 
su  regibn. En todos eritos escenarios, de una forma u otra, la 
influencia gtobat de los Estados Unidos dispinuye. 

Sobre el escenario latinoamerkm~ y cariber?~, el dsaa%q- 
to contiene entre sus pronZisiicos los siguientes: r] Mu&rtrs 

' wises tatin~w@rimn~s disfrutarh de una mapr prospe4bd 1 resultado de tos creeientes vfncutos eeandmices hamis- 
S&os y gtotrales, entre otros factores, La probable constitu- 

- -dh 'del~~CA serli un signifihtko ratalixadon del crecimiento 
' eronbmico. 2) Per0 este crecimiento y la distrihci6n del ingre- 
- SQ seguiran siendo desiguales, determtnando que la brecha 

lentre kesi~&dps rn& pr6sperss y demoer6t~6-05 de la regi6n y 
d rest6 se arnptlar6; M4xico y el Cono Sur lo lidera&, mien- 

I quk bs parses mlis dgbiles dc la regibn, espeziahente Ios 
i andinos, se retrasarlin aiiw miis. 3) 0&E y M&CO serhn 

m s  con una crecbnte confianza y gapacidad que buscariin au- 
mentar su vor en tos asuntas hernisfi5riccrs. 4) La fatlga con re  
ki6.n a Cos probtemaaecsnbmkosy un profundo cinisrno hacia 



las instituciones politicas --paMcutamntq log partidos trad& 
cionales- podrian conduciro instilMLi$&en.Ventxuela, Perii 
y Ecuador. Se prcrdudr6n retr~cesos en la dmocracia de atgu- 
nos pa-fses, m W d o  ~zrt krmm $4rtilprm poi&kcsi s , p u l a  y 

L iautor~~rios. 5)  C'recerd la importancia de la reg5Qn en la prw 
ducci6n de petr6l- la cual podria crecer, con ta participaeibn 
eeranjera, de g millones a 14 aitlones de barriles diarios, 
6) Se incrementarsn 10s movimicntos de protestas indigenas 
desde Mexico hasta la regibn amatz6njca. 7) Las redes y organi- 
zaciones criminales expdndidn la escala y el akance de sus 
actividades, pudiendo Ilegar a sobrepasat la capkidad de 10s 
estado-s en algunos paises caribeiios. 81 AumerrtarGn las pre- 
s i o ~  migratoias legales e ilegaies hacia ios Estados Unidos 
y a ntwl regional. El e~wrmient~  de kis redes de cmtraban do 
,~persarras de Centroam4rim ylK&&o e#ac?erbar%n 10s prb  

t .  
b krgo & L frentera m-&aa. 9) La demo- 
n en Cuba depended de c&clo y c6mo Fidel Ustro 

deb-escena. S u  econ~mb se-a&raar& afin m&s1 Una in* 
taMZW palftica skgnifictiva cbmtb rn pmcese detmnsiriiin 
podria candulcir a uma ernigmd6n mask* 

Mapeando el futuro global: In for me def proyetto 2020 

del" eoasejo National de Inrefigencia fdiriembre de nbaql 

Entre las tendencias globales (?-xptlsbs en esta edici6n del I 

informe se  encuentran bas siguientes: EI, papel gue los Estzldo-s 
Unidos asuman ser6 una variabb en la conformaci6n del mun- 
do futuro, afectando el rumbo que otros estados y otros act@ 1 
res no estatales deridirdn seguir. Su poder relativo se  erosip I 

I 
narL, per0 seguird sbndo el pais m&s importante a lo hrgo en I 

todas las dimendones del poder. La prabbl@ cmeqpaeia de 
nuevos actores globales, como China e l e i  W f o m r i i  el 
escenario geopolitico con impactas potencialn 
ticos como 10s pravocadas por et ascenso d@ 
siglo xix y 10s Estados Uni-dos en el a. El 6x51:~ o 
Brasil en cuanto a poder combiriar las medidas a 
cirnienta econQmico y una am biciosa agendasaci 
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nuir la pabras  y redu-cir la desigualhd del ingreso tendra un 
profundo [rnpacfo aabml-pq&m~t t.-8;&manda de petrblw cre- 
cer4 s tg%i@@fwg~te~ p%so en muchasde las &reas produc~ 
toras -en- &as qua m e ~ f o n a  a Vgezuela- e,rrisHr4 un signi- 
ficativo riesgo econcimico o polftico. Las crecientes n~eskdadss 
de China en materia de recurs= energ6ticos pmbablemente la 
inpulsarin a aumentar su activismo en varias regiones como 
Am4rica Latina. l a  geopolitics del gas reforzarii las alianzas 
regionales debido alas limitaciones en 10s mecanismos de dis- 
tribucibn (10s Estados Unidos mirargn casi exclusivamente ha- 
cia Canadd y otros suministradores del hem-jsferio occidental). 
Aumentara la emigracih, incluyendo elfluja de Ambrica !+&b 
y el Caribe hacia Xos Estados Unidos. El crimeri10-rg-mi 
bablemente prosperarB en estados que atritdesen s 

'=_ 

vas transformaciories politi~as y econ6micas, knt 
rnenciona a tuba si llega a su fin su sistema de partido finici  

En la parte del informe dedicada especificamente a nu6stra 
regibn, se plantea la posrble profunditaciiin de las diferencias 
entre 10s parses de la regibn en cuanto a sus rehciones exter- 
nas, Mientras el C~no Sur, en particular Brasil y Chile, establece 
nuevas asociaciones en Asia y Europa, Mkico, CentroamQica y 
10s paises andlnos se mantienen dependlentes de 10s Estados 
Unidos y Canad6 como socios cornerc[ales y ~ m i n i s t m d o r  be 
ayuda preferidos. .Las efectos del continuo crecimiento 
mSco y la integfac:"16n global ser%n desiguales y fragmentarTos, 
d e n d o  un creciente riesgo de que sutjan Ii'deres carls~&ticus 
y pcrpwlktas en 10s estados mds d6,bTles de Centroam6rica, 10s 
pabes andinos y partes tle MCXico. Porciones crecientes de la 
pobtaci6n se identifican como pueblos! indigerras yno demanda- 
rin sohmenta t@ner unavdz sino, putencialmente, aun nuevo cm- 
tmeo social. h 4 i c a  Latina pro ba blementri-se copvertiifa en un 
conjunto de pafsesrnils diveno, dolide aquetlas capaces de a p -  
vechar iasventaj-as de la glubatizaeicin prospemrdn, mientmsque 
10s que no to hagan o no puedan haceitio quedar6.n rezagardm. 
tos Estadas Unidos estaren en tin% posiddm dnica para fazititar 
el crecimiento y Ia integracibn de America Lafina, contrarref&@n- 
do el potencial hacia ta fragmentacibn. 

- - - - - . ,*.L- . -.. - - .-,- ,-. - .- - -  - - - - - - -. - 



Como parte del proceso para la etabra& d s e  edicidn 
de 2004, se realizd prewamente en mite t?m sxmmrio dedica- 
do a watuar las tendencias regionates. las de este 
evento se-reflejaron en un d 6 c u m m  pue sinif6 d e k r n ~  para 
la elaboracidn dcl infone final del #IC y e  kt visi6n de 
una creciente heterogeneidad regional, en ta w i t  et tip0 de re- 
lacidn que se  establecfera con los Estadas Unidos (como actor 
hemisMrico dominante) y la calidad de la gobemabilidad de- 
mocrdtica domestics, serfan 10s grandesfactorw direriciales 
entre Ios pabes latinoamericanos. 

En este documento se proyectan varias tenderhas para los 
siguientes 15 aiios que no fueron mencionadas en el informe 
final: I) Latinoamerica competird mfis que antes con una agen- 
da global -desde la seguridad antiterrorista hasta la emergen- 
cia de nuevas regiones de peso mundial- que la relegar5 en el 
mapd de la5 prioridades de Washington. 2) En el context0 de 
las politicas norteamericanas de seguridad interior, aspectos 
de gran inter& para 10s latinoamericanos en 10s Estados Uni- 
dos -la polRica de migraciones, ingreso y residencia, o el cir- 
cuito de las remesas- podrian sufrir un endurecimiento regu- 
latorio. 3) En el sentido inverso, 10s cambios demogrfificos en 
10s Estados Unidos a partir del ascenso de 10s "hispanos"faw- 
recerfin una relacidn mds estrecha con varios paises latinoa- 
mericanos, en particular, con la franja de paises q.ue va desde 
M6ico hasta Colombia, de donde proviene la mayor parte de 
10s futuros ciudadanos y votantes hispano-norteamericanos. 
4) Dentro de 10s Estados Unidas, 10s proyectos de integracidn 
cornercial con Latinoamerica -ALCA y otros que puedan sur- 
gir- en general tendrdn poco apoyo en el sector privado. Los 
avances que se produscan se logrardn golitica3xl~hta,5) Habr2 
paises mds y menos integrados econdmilza y paifticamente a 
10s Estados Unidos. Se profundizari la inf~rmat frontera del 
Canal de PanamB: al Norte, en general, las p a t ~ s ~ i k n  m6s 
inftuidos p0r la evolucidn norteamericana, rnieatras que 
Sudamdrica como regidn fortalecczrd su identidaddy h t c r a  
subcontinentales, particularrnente mientras Brasiiqstden ton- 



dcimes de aspirar a un Iideratgo sclbregional.3 6) Brasit bus- 
cad  consalidar un papel regtoin& dd mGno;t. interaccidn con los 
€stadas t h M @ S  pWptto que registrar6 f1mbdos avances. Et 
papet regf~mt de BmsA d e p n  der4 no s d o  de %us corrdiciones 
internas, s"motarnbi& del nhrel de inwolticrarniento que 10s Es- 
tados Unidb's decidan tener en la regibn. 7) La sumatoria de-l 
proyecto regional de Brasit y su impact0 en Sudambica, y la 
eventual resistencia a la asociacidn con 10s Estados Unidos en 
determinados sectares de la ssciedad y/o dirigencia latinoa- 
rnericanas, harl fracasar el groyecto de iritegracidn brnisf6rica 
mmo fuera concebido en la visi6n original &el ALCA. 8) La op- 
cidn miis probable de tos Estados Unidos sera profirdhr  tQs 
kuos con Mexico y Centroarn6r&a, recsnociendo un gapei?%#- 
eiente de Brasil o el Mercosut en el hemisferio Sur, y &**- 
Nar, con el restadoioii paise~ latinoamericanos, hna poEtlca 
de "selected parhers". g) El fracaso o r@la'tiuo fracaso de1AL.A 
y la heterogeneidad regional en la arejrtariiin del papel de Los 
Estados Unidos, implicargn un lfmite (por acd6n u omisi6t-i) al 
lideratgo kemisftirico nbrteamerlcana, y crearii un vacio de ini- 
eiativas multinacionales en 10s prcixima-s afios, en diferentes 
ireas como defensa y seguridad, medio ambiente, narcotr6fico 
y migraciones, donde la coordinacicin de pallticas es neccesa- 
ria. lo) Sin emberso, m el largq pb20 el hernisferie 
una sotuci6rr a este problems, a travds del fortakc~mienfo && 

q 

3 . Arnpliando este interesante aspecto, el docurnento sostiene que no to- 
dos 10s paises latinoarnericanos compartirdn la misrna voluntaa de  aso- 
ciaci6n con 10s Estados Unidos. En varios casos, la situacidn geogrifica 
o una visidn compartida de las elites continuardn produciendo una vo- 
luntad de integraci6n de largo plazo. En otros, diferentes niveles de  re- 
sistencia a 10s Estados Unidos de parte de  las poblaciones latinoarneri- 
canas terrninari arrastrando a sus dirigencias a una politica d e  
distanciarniento y desconfianza, aunque la resistencia a una mayor inte- 
gracidn tarnbien podria slrrgir de la propia visidn de  las elites politicas e 
intelectuales. En el caso brasileiio, se  precisa que el diagn6stico sobre 
la necesidad de construir un perfil regional reduciendo la interaccidn 
con 10s Estados Unidos surge de un consenso en la dirigencia. 
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[as instituciones multilaterales, y del mayor protagonismo de 
paises claves *or ejemplo, M&ko en el istmo centroame- 
ricano o Brasil en el Cono Sur-. 11) El fema de la seguridad 
piiblica en las grandes ciudades se convertird en una deman- 
da creciente en las sociedades latinoamericanas, de cada vez 
mayor importancia politica y electoral. A partir de este fend- 
meno, accederdn politicos y candidatos de "mano dura" a 
alcaldias, gobernaciones y presidencias de la regibn. 12) En 
paises como Paraguay, Bolivia, Guatemala s Venezuela se 
registrardn fuertes tendencias hacia la reversign democrdti- 
ca y la militarizacidn. 13) En otros casos, la crisis profunda 
de la institucionalidad podria manifestarse en formas mds 
intensas, con procesos de descomposicidn interna que po- 
drian evolucionar -de no mediar una intervencidn interna- 
cianal eficaz- hacia una profunda crisis de la estatalidad. 
mrt escenarb de estado fallido corresponderia a casos como 
el  de Haiti y algunas dreas -no necesariamente paises- de 
la regi6n andina. 

En e l  documento del seminario de Chile se relacionaron tam- 
bi&n algunos escenarios de baja probabiiidad o imprevistos, 
per0 que tendrfan gran impact0 en caso de ocurrir. Entre ellos 
se seiialaron: I) Surgimiento de una ola de gobiernos radicali- 
zados y antinorteamericanos en LatinoamGrica -en particular 
en Brasil y en Mexico-, lo que tendria un "efecto contagio" 
sobre otros paises. 2) Surgimiento de un nacionalismo antihis- 
pano en 10s Estados Unidos, provocando un cierre de fronte- 
ras, endurecimiento de la politica migratoria o restricciones a1 
envio.de remesas. 3) Una intervencidn militar norteamericana 
en ~ u b a ,  considerada como la iinica alternativa al status quo 
mientras viva Fidel Castro, per0 que tendria efectos impredeci- 
bles en materia de seguridad internacionat: 10s Estados Unir 
dos ganarfan fdcilmente la guerra, per0 no podrian "conquis- 
tar la paz" por la segura movilizacidn de guerrillas castristas a 
lo largo de la isla. Tambien generaria una fuerte reaccibn anti- 
norteamericana en el continente latinoamericano, con cctnse- 
cuencias politico-electorales. 



Tendencias globales 2025: Un mundo transformado 
(noviembre de 2008) 

En este informe se adelantan las siguientes caracteristicas 
fundamentales del mundo futuro: El sistema internacional con- 
formado despuds de la Segunda Guerra Mundial serd prdctica- 
mente irreconocible. Se constituird un sistema global multipo- 
lar, manteniendose la tendencia a la disminuci6n de las 
diferencias de poder entre 10s paises desarrollados y en desa- 
rrollo, junto con el increment0 del poder relativo de varios ac- 
tores no estatales. La caracteristica rnds sobresaliente del "nue- 
vo orden" serd el paso de un mundo unipolar dominado par 10s 
Estados Unidos a una jerarquia relativamente desestructurada 
de viejas potencias y naciones emergentes, y la difusi6n del 
poder desde 10s estados a actores no estatales. Habrd un sis- 
tema internacional rnds complejo, con un empeoramiento del 
d6ficit institucional y la potencial expansicin de 10s bloques re- 
gionales. Aunque 10s Estados Unidos probablemente seguirdn 
siendo el actor rnds poderoso, su fortaleza relativa -incluso 
en el campo militar- declinard y su influencia se hard rnds li- 
mitada. China estii destinada a tener rnds impact0 en el mundo 
en 10s prciximos 20 aiios que ningiin otro pals. En su conjunto, 
America Latina continuard retrasada con respecto a Asia y otras 
dreas de riipido crecimiento en terminos de competitividad eco- 
ndmica. El tema de 10s recursos ganard prominencia en la agen- 
da internacional. U n  crecimiento econ6mico sin precedentes 
continuard poniendo presi6n sobre un grupo de recursos de 
alto valor estrategico, incluyendo energia, alimentos y agua, 
proyectindose que en alrededor de una decada la demanda 
excederd las disponibilidades de fdcil acceso. El cambio climd- 
tic0 deberd exacerbar la escasez de recursos y podrfan resurgir 
10s conftictos por esta causa. Las percepciones sobre la esca- 
sez conducirSn a 10s pafses a tomar acciones para asegurar su 
acceso futuro a las fuentes de energia. 

Entre [as tendencias proyectadas p'aca America Latina y el 
Caribe en el informe, se  encuentran las siguientes: I) Muchos 
paises alcanzardn un notable progreso en la consolidaci6n 
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democrdtica y algunos se habrdn convertido en potencias de 
ingreso medio:a) Aquellos que han adoptado politicas popu- 
listas, como Venezuela y Bolivia, quedargn resagados y otros, 
como Haiti, serin mds pobres y menos gobernables. 3) Brasil 
se  convertird en elpoder regional lider, per0 sus esfuerzos para 
promover la integracidn sudamericana serdn logrados solamen- 
te en part+ 4) Venezuela y Cuba tendrdn algGn vestigio de in- 
fluencia en la regidn, per0 sus problemas econ6micos limita- 
rgn su atractivo, 5 )  A menos que 10s Estados Unidos Sean 
capaces de proveer un acceso de mercado sobre una,base per- 
manente y significativa, podrlan perder su tradiciond posicidn 
privilegiada en la regidn, con la correspondiente declinacidn 
en s u  influencia politica. 6) Por otro lado, una poblacidn hispa- 
na crecientemente numerosa asegurari ona mayor atencidn e 
invofucramiento de tos Estados Unidos en la cultura, la religidn, 
.ta economia y la politica de la regibn. 7) La creciente importan- 
cia relativa del subcontinente como productor de petrdleo, gas 
natural, biocombustfbles y otras fuentes de energia renovable 
impulsardn el crecimiento en Brasif, Chile, Colombia y M4xic0, 
per0 la propiedad del Estado y la turbulencia politica impedi- 
rdn un eficiente desarrollo de 10s recursos energiiticos. 8) Los 
problemas de seguridad pdblica continuardn siendo dificiles 
de resolvery, en algunos casos, serdn inmanejables. Partes de 
America Latina continuardn estando entre las ireas mds vio- 
lentas del mundo. Las organizaciones del trifico de drogas, 10s 
carteles criminales y las bandas y pandiltas locales continua- 
rdn socavando la seguridad pfiblica, lo cua[ determinari que 
algunos pocos pequeiios paises, especialmente en Centro- 
amiirica y el Caribe, estardn a1 borde de convertirse en esta- 
dos fallidos. 

El informe dedica un apartado al fortalecimientr, del lideraz- 
go regional de Brasil, aunque acotando que, tenctri lirnitacio- 
nes para proyectarse m i s  a116 del continente como un actor prin- 
cipal de 10s asuntos internacionales. Se seiiala tambiiin que 
las percepciones brasileiias sobre la importancia de desempe- 
Rar un papel clave como lider regional y mundial se han incor- 
porado a la conciencia nacional y trascienden la polltica parti- 



dim. Los d-escubrirni.e-ntos de yacimientos de petr6leo costa 
afuera tendrfanelpatenrciaiik agregar 6tra dinirnica a una eco- 
nomfa ~ M a ~ y % ~ ~ i i F i ~ t a d a  y cotoetxrta en un sender0 de 
rn6s riipido-creiimiento. Los pr~gwsbs-en Ios ternas soclales, 
coma la reduccidn de la criminafidad y la pobreza, tendrian un 
papet decisivo en determinar el futuro liderazgo de Brasil. 

Escenarios para h ~nfdad y la emancipaci6n 

La serie de inforrnes sobre tendencias globales etaborados 
por el NIC, rnediante procesos de intercambias entre expertos 
cada vez d s  amplios y profmdos, evidencia que el g~Bfemo 
nortearnericano toma rnuy en serio Cos estudios prospaS%& 
sobre ta polRfca internax9orial. Ademis, ta relectura de'Ei,s@- . *. , --A 
ndsticos contenMos en egos repartes pmiteconstatar'Eln fa+ 
rohablk niel  de wiertos, en algunoscasos bastante&prt!go- 
nante. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, qae la prediccidn de 
10s eventos f i tu~os  con exa&itud nunea pad& ser la'preten- 
si6n fundarnentalde fa prospectimi. En su Iugar, !a raz6n de ser 
m i s  importante de este tipo de ejercicios-es antidpar escena- 
rios futuros con un deteminado nivel de prubabilidad de oeurren- 
cia, tanto aquellos quie Sean kwrablesy deseados, para desam- 
tlar estrategias y pollticas que permitan aproximarncls'a MidS, 
corno aqu@llok desfawrables e indeseabtes, para desptegar'lf- 

' - neas de accibn que t6gren evitartos, contrarrestarlos o a1 me- 
--nos arnoitiguartos. Por tanto, la construccidn de escenarios es 

un cornponente fundamental del proceso de planificacidn y ela- 
bor$d6n de estrategias y politicas a desarrollar por 10s brga- 
nos competentes de 10s estados. Como consecuencia de esto, 
sin que elto imptlque renunciar at anatbis cientffico yal mayor 
nlvet posible d&? c~bjetivided, [os escenarios slempre $edn por- 
tadores de determiniidos proyectos potfticos, asf corno de 10s 
intereses yvalores ickvtbgiccrs prevalecientes an sus foiinula- 
dores y destinatarios. 

De esta manera, en el caso Efe la proyeccien externa de 10s 
Estados Unidos hacia AmQica Latina y el Caribe, las forrnula- 
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ciones pdblicas de estos escenarios, coma en d case de 10s 
informes del NIC, cumplen una funcidn legitimzldora y justifi- 
cante de las estructuras y politicas hegembnicas que buscan 
perpetuar el sistema de dominaci6n continental. 

En este sentido, por ejempio, contribuyen a alimentar la gran 
falacia -promovida de manera insistente desde 10s Estados 
Unidos y sus mecanismos repetidores en el continente- de que 
ArnCrica Latina y el Caribe tienen un bajo nivel de prioridad den- 
tro de la politica exterior global norteamericana y qoe, por tan- 
to, los gobiernos de la regidn tienen que acatar de manera d6- 
cil las reglas del juego del sisterna de dominacidn hperante 
para asi poder aspirar a ganar espacio en el conjunto de priori- 
dades norteamericanas.. Todo esto bajo el presupuesto, ade- 
mds, de que entrar en el "radar" de la polftica exterior de 10s 
Estados Unidos es algo muy beneficioso para el pais en cues- 
tibn. Estavisidn servil, tfpkade la derecha pronorteamericana, 
choca frontalmente con ta realidad histdrica de la actuacidn 
criminalmente intervencionista e injerencista desarrollada de 
manera tan activa, consecuente y continua por 10s Estados Uni- 
dos en nuestra regidn, desde la proclamaci6n de la Doctrina 
Monroe hasta el presente. 

El Cnfasis que se otorga en los informes del NIC a la tenden- 
cia hacia la diferenciacidn entre 10s paises y la fragmentacidn 
de America Latina y el Caribe, es otra visi6n interesada que, si 
bien se  basa en tendencias y procesos reales, desconoce total- 
mente y descarta de antemano la posibilidad de desarrollo, 
aceleracidn y profundizacidn de esmnarios basados en tenden- 
cias y procesos unitarios de signo contrario, como 10s que se  
han desarrollado durante el presente siglo, de manera 
auspiciosa de un mejor futuro para nuestra America. 

En tanto, la satanizacidn de los lideres y proaasos.revolucio- 
narios, democrdticos y progresistas, as1 como el reiterado uso 
de t6rminos peyorativos para calificarlos (autoritarios y popu- 
listas), no merece mayores comentarios. 

Por otra parte, es precis0 reconocer que \os infomq del NIC 
contienen elementos y andlisis de inter& que les cwfiaren 
determinado nivel de objetividad como, por ejempio, el reco- 



nocimiento de que una de las principales tendencias en curso 
es el proceso de declinacidn relativa del poder norteamericano 
a nivel global. Esta  cwgtafacidn es desconocida en el discurso 
oficial norteamericano actual y, en particular, es anatema para 
la derecha neoconservadora que espera ocupar nuevamente el 
gobierno, de manera ffsica, a partir de enero de 2013. Esta ten- 
denria declinante no es necesariamente irreversible y, si bien 
resulta muy positiva para las fuerzas liberadoras y antimperia- 
listas de nuestra AmGrica, su desarrollo pudiera implicar mo- 
rnentos peligrosos y acciones muy ofensivas por parte de 10s 
Estados Unidos, en su pretensidn de preservar y reafirmar s u  
actual preeminencia incontrastable en el continente, en el con- 
texto de una creciente competencia y rivalidad a nivel global 
entre las potencias establecidas y emergentes. 

En una fase del sistema intemacional de acelerados y pro- 
fundos cambios estructurales, con una superpotencia parfi- 
cularmente agresiva, un sistema institutional multilateral en 
crisis y un derecho intemacional moribundo, los escenarios nor- 
teamericanos sobre nuestra regi6n, como 10s elaborados por 
el NIC, son un referente insoslayable para poder imaginar y 
construir en la prictica nuestros propios escenarios antihege- 
mdnicos y emancipad-ores. El arduo y desafiante esfuerzo para 
lograr una regiiin latinoamericana y caribeiia unida y podero- 
sa, debe comenzar por imaginary pensar en grande sobre et 
futuro, trascendiendo las limitaciones y urgencias del presente 
inmediato, como hicieron nuestros prdceres de la independen- 
cia y hoy hacen nuestros mejores lideres. 

06-06-papers/la_summary-sp.pdf. 
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I Lic. Carlos Martinez Sabarnendi' 
1 

r "[...]con 10s hombres y mujeres que como Maximo Gbmez, 
".Henry Reeve y el Che, tanto han contribuido a demostrarnos, 

aqui en nuestra patria, y a lo largo de la historia, el inmenso 
1 valor de la s~lidaridad".~ 

La solidaridad cubana, aunque desarroltada a gran escala a 
partir de 1959, data desde mucho antes de ese aiio. 

Estuvo presente a lo largo de las luchas independentistas en 
el continente americano, a finales del siglo XVIII y mitad del siglo 
ax, desde las trece colonias que serian 10s Estados Unidos de 
America hasta las guerras de independencia en el hemisferio sur. 
En esos aiios no solo se trata del aporte de los patriotas cubanos 
a esas causas sino tambiCn de la ayuda que recibieron ellos. 

* Profesordel lnstituto Superiorde Relaciones lntemacionales Ralil Roa Garcia. 

' I lgnacio Rarnonet: Cien Horas con Fidel, Oficina de Publicaciones del Con- 
sejo de Estado. La Habana ,2~06,  p. 378. Mfixirno Gdmez Bfiez. Nacido 
en RepCiblica Dominicana el 4 de abril de 1836.lleg6 a Cuba en 1865, 
uniendose al Ejercito tibertador desde el cornienzo de la primera Guerra 

p e  Independencia. Reconocido como excepcional estratega, fue el rnixi- 
h o  jefe militar de las fuerzas independentistas en las dos guerras de 

t independencia. Murid en La Habana el 17 de junio de 1905. 

L Henry Reeve. Apodado Elhglerifo, nacidelq de abrilde 1850 en Brooklyn, 
Nueva York. Luchd en \as filas del norte antiesclavista durante la Guerra 
de Secesidn estadounidense. Llegado a Cuba en una de las expedicio- 
nes provenientes de su pais, en mayo de 1869 se unid al Ejercito Liberta- 
dor en el que alcanzb el grado de brigadier. Destacado por su audacia y 

. valentia, rnurib en cornbate el 4 de abril de 1876. 

I 
Ernesto Che Guevara: Uno de 10s rn6s grandes heroes de la lucha del 
pueblo cubano liderada por Fidel Castro y destacado campedn de las 
causas de 10s pueblos del Tercer Mundo, que le vali6 el tituto de Guerri. 
Hero Heroico. Nacid en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. Des- 
p u b  de ser herido en combate en La Higuera, Bolivia, fue asesinado por 
drdenes de Washington el g de octubre de 1967. 



En escritas sobre la p r w e ~ d a  
ee colonias, se  hace referenda 
corsarios para atacar barcos Hi, 3 3  mil 
expedicionarios cubanos partierun para uniirse a tas fuerzas 
independentistas y participaron en lag&isiq batalla de 
Pensacola. Tam bi6n se resalta k r e c a ~ d ~ & ' ~ @ ~ ~ e  por 

, aquellos aRos se hizo en la isla al- una =ma ds  atre- 
. dedor de 1,8 millones de pesos, que ayud6 a financiar la bata- 

lla deYorktown en la que fueron derrotadas definiti~mente las 
fuenas colonialistas brit6nicas. 

El hecho miis relevante en la solidaridad hacia las causas 
latinoamericanas fue la independencia de Puerto Rico, que si- 
gue siendo un objetivo prioritario de la politica exterior cuba- 
na, en 10s fgros internaciunales, y en particular en el Cornit6 de 
Des[:.~bnizaci6~ de la ONU. 

*I I En lati bases del Parti& Revolucharia Ctibano, fundado por 
JasE? Marti para organizar y dirigir la gwerm contra la metr6poti 
espaklrr, se  p roc lm que la Iucha es para la independencia 
de Cuba y de Puerto Mcs. Cema enfatk& d Aptisto!: 

"Unas son el porvenir como han sido unas en et pasado, el 
alma de Lares y el alma de Yara. Unos son hoy en la paepara- 
cidn, como fueron ayer en la c6rcel y el destierro, 10s cubanos y 
10s puertorriquefios. Unos han de ser en la accibn, para acete- 
rar, con el esfuerzo doble, la libertad ~omQn" .~  

En las dos guerras de independencia, centenares de com- 
batientes, procedentes de muchos paises, sobre toda deAm6- 
rica Latina, ingresaron al EJ6rcito Libertador. Ya hice referen- 
cia a1 dominicano Mhimo Gdmez. Tambifn se  incorporaron 
de otras naciones, como el ya mendonado norteamericano 

2 J O S ~  Marti: Obras Completas, t. I, Editorial Nacional de Cuba, La Haba- 
na, 1963, p. 324. Lares, localidad de Puerto Rico en la que el 23 de agos- 
to de 1868 se produjo el alzamiento contra el dominio espaiiol. Yara, 
localidad de Cuba que se identifica como el lugar, entre oatQ$,en que se 
dio inicio a la primera Guerra de Independencia, el l o  de octubre de 
1868. Arnbos hechos se conocen en la historia de ambos poises carno el 
Grito de Lares y el Grito de Yara. 
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Carlos Roloff, que llegd a alcanzar el 

ha dejado de estar presente: Los lu- 
&adores contra las dictaduras militares latinoamericanas en 
elsiglo xx, recibieron refugio y ayuda para sus causas en Cuba, I entre b s  que se destacan el apoyo a los dominicanos, nicaia- 
giienses yvenezolanos contra los dictadores Trujillo, Somoza y 
Pdirez Jim6nez, respectivamente. 

Cuando se analice la solidaridad cubana mbs reciente, con 
su mayor expresidn en la colaboracidn brindada por Cuba, prin- 
cipalmente con la participacidn de miles de hombres y muje- 
res, hay que referirse a la esfera military a la civil. 

El objetivo de este trabajo estii dirigido a tratar sobre la cola- 
boracidn civil, per0 no puedo dejar de mencionar la contribu- 
ci6n de combatientes cubanos a contiendas por causas nobles 
y justas en otros paises, donde se puede tomar como ejemplo 
los 1200 cubanos que se integraron a las brigadas internacio- 
nalistas, las que junto a 10s republicanos espaiioles lucharon 
por salvar la Repliblica del franquismo. 

Y m6s recientemente, el decisivo aporte a la lucha de libera- 
ci6n nacional en firica. Durante unos 16 aiios, m6s de 370 mil 
combatientes cubanos lucharon en Angola en defensa de su 
soberanfa e integridad territorial y contra la agresidn de las fuer- 
zas armadas del r6gimen de Pretoria, epopeya que condujo, 
adern&, a la independencia de Namibia y a1 comienzo del fin 
del apartheid. En esos aiios cerca de 50 mi l  colaboradores brin- 
daron su aporte en labores civiles. ..En la ayuda a las luchas de / liberacidn nacional africanas, 2400 cubanos ofrendaron sus 
vidas.3 

"El pueblo cubano ocupa un lugar especial en el corazdn de 
10s pueblos de Africa. La contribucidn de 10s internacionalistas 
cubanos a la independencia, libertad y justicia en Africa; no 
tiene paraleto por su naturaleza de principios y desinter6s que 
la caracterizan. 

3 Ver periddico Granma, 27 de mayo de 2011. 
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"Desde sus dias fniciales ta Revoluci6nCubana ha sido una 
fuente de inspiracibn para todos 10s pueblos amantes de la li- 
bertadN.4 

Durante mi misibn en Gambia, en una de mis kecuentesvisi- 
tas alas brigadas cubanas de la salud, estuw en el departamen- 
to de consulta externa del hospital nacionai, en la capital de di- 
cho pais dei Africa Occidental. Al saludar a tas cuatro doctoras 
cubanas que estaban a cargo delmencionado departamento, me 
llamb la atencidn la presencia de un joven blanco, r u b ,  que con 
su bata de medico estaba auscultando a un paciente. Era un jo- 
ven norteamericano que estaba hacienda una prlctica 8n base a 
acuerdos entre el Ministerio de Salud gambiano y algunas facul- 
tades de medicina de universidades norteamerieanas. 

En un breve intercambio que sostuvimos, el joven me expticb 
que a las pocas horas de estar en el departamento habia aprendi- 
do mls que en ios tres afios que flevaba en su  facuttad, y precis& 
"Es el trato humano con el que las; colegas cubanas de cntrada 
tratan a los patientes, inspiriindoles una confian;ra que facifitaba 
el diagn-bstico y la dispasicidn a mir el tratarniento indicado". 

Esa actitud de dedicacibn y €Pato de aqueltas dsctoras cuba- 
nas que impresionaron at joven norteamericano es un notable 
rasgo car;racterfstfco no solo del personal de la salud sino de 10s 
cubanos deiaa9os 10s sectores que prestan sus s e ~ c i o s  en m l s  
de un cent&ar de pafses. 

Es precisamente en el campo de la satud por la que comenz6, 
y mds se destaca, la solidaridad cubana en la esfera civil, desde 
1960, cuando una brigada medica acudi6 a Chile para brlndar 
asistencia a los damnificados por el fuerte terremoto que as016 
esa nacihn, en mayo de ese afio. Durante la estancia en aquel 
pab esa brigada fue acompafiada por el Dr. SakadorAltende.5 

4 Nelson Mandela, en el act0 por el 38 wriversario del asalto a1 Cuartel 
Moncada, celebrado el 26 de julio de iggi, en la ciudad de Matanzas. 
p,eri6dico Granma, 27 de julio de igg i ,  p.3. 

5 Figura excelsa del movimiento de izquierda Iatinoamericano y gran amigo 
de Cuba, electo presidente de su palsy mvertu en combate cuando el 
artero golpe militardel dictadorAugusto Pinochet, en septiernbw de 1973. 



La primera misidn rnedica cubana, con 55 integrantes, se 
estableci6 en Argelia en mayo de 1963. Como dijera Fidel Cas- 

' 

tro: "[ ...I Se iniciaba tambien de ese modo, hace m6s de'cuaren- 
ta aiios, lo que hoy constituye la mds extraordinaria colabora- 
ci6n medica con 10s pueblos delTercer M~ndo" .~  La solidaridad 
cubana con 10s paises de America Latina y el Caribe, Africa y 
Asia, no se circunscribe, aunque importante, a la colaboracibn 
civil y militar. Abarca tambiCn, como prioridad de la polftica 
exterior de la Revolucidn, una relevante y permanente acci6n 
en 10s diversos escenarios internacionales. Baste aludir a 10s 

. patriotas vietnamitas en su heroic0 y victorioso enfrentamien- 
to a la agresi6n de las fuerzas armadas norteamericanas con el 
apoyo de Francia y otros gobiernos occidentales; a la del pue- 
blo palestino, a 10s saharauis, ademhs de la ya mencionada cau- 

l sa de liberacidn nacional de 10s pueblos de Africa Subsaharia- 
nay a la independencia de Puerto Rico. 

I Ant6CBdemtes 

A comienzos de 10s afios 60, Cuba inicia sus primeros pasos 
en la colaboracidn internacional, con e l  arribo al pafs de gru- 
pos de becarios proeedentes de Africa, Asia y AmCrica tatina 
para cursar estudios en diferentes especialidades de nivet me- 
dio y superior, fundamentalmente de la Reptiblica de Guinea, 
Congo, Vietnam y Chile ... En esa decada se enviaron las prime- 
ras brigadas de colaboradores cubanos a Argelia, en 1963; Mali, 
1965; CongoyTanzania, 1966; Repdblica de Guinea, 1967, yViet- 
nam, en 1969. 

En elviaje de regreso del buque que en diciembre de 1961 Ilevd 
armamento para el Frente de Liberacidn Nacional de Argelia, vi- 
nieron a Cuba para curarse 78 guerrilleros argelinos y2o niiios de 
aquel pais que estaban en campamentos de refugiados. 

En Guinea Bissau, durante la lucha de liberaci6n contra loscolo- 
nialistas portugueses (1966-ig74), murieron n ueve com batien tes 

6 lgnacio ~arnonet: Ob. cit., p. 351. 
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internacilznalistas cubanos, wn 
cia de nuestros mbdicos tanto e 
paz hasta nuestros dias. 

Vale recordar gestos amistosos dc ~~ kpeanos, &re 
todo del presidente Sekou Tour+, qtte por ink anvid el 
Conjunto Folkl6rico de la Repiiblica de Wea aetuar du- 
rante el primer encuentro entre r~resemtanttes de I s  pueblos 
de Africa, Asia y America Latina a la Conferncia Tricantinental 
que se celeb6 en La Habana en enero de 1966. 

El presidentefulius Nyerere, de Tanzania, a manera de corres- 
ponder con la ayuda que Cuba le brindaba a SIJ pds, don6 un 
niimero elevado de animates salvajes para poblar el proye~ta- 
do nuevo zoolcigico habanera, ubicado en las afueras de la ca- 

' 

pital. 
Al mismo tiempo que Cuba comenzaba a brindar la colabo- 

racidn a los palses del Tercer Mundo, se iniciaha la ayuda 
proveniente del extranjero que, adicionalments al esfuerzo pro- 
pic, del pueblo cubano frente a las agresiones y el fbrreo blo- 
queo econdmico, mmercial yfiganciero impuesto y fortaleci- 
do pox los sucesivos gabjernos Washington, fue un factor 
decisivo en 10s esfuerzos dei gobierno revolucionario por Cle- 
var adelante la politica socioecondmica proclamada por Fidel 
Castro en su histcirico alegato de defensa -La Historia me 
AbsolverB- en 1953. 

"[,..]de rnansraque para nosotros, et socialismo es una cam- 
binaci6n del &ae~&:propio, que es la base, y la colabraci6n 
international [ ...]".7 

En ios primeros afios de la dQcada de 1960 enpesarsn a lle- 
gar tos tecnicos de la Uni6n Sovihtica, en primer lugar, y de 10s 
palses socialistas europeas, principalrnente cle Chsrcoslr>va- 
quia, Bulgaria y la RepGbtica DemocrCtimAkaang para h eje- 
cucidn de 10s. plane de desarrotlo de infrawtruz'cura (edma- 

7 El que fuera vicepresidente de 10s Consejos de Estado y de Ministros, 
Carlos RafaeI Rodrfguez, en entrevista con el peri~dista  Marc 
Niedergang, del diario franc& Le Monde, el 17 de jutin $a 1978. En Letra 
con Filo, t. 2, Editorial de Ciencias Sociales, 3f., LaHahma, p. 547. 



) 
8 El presidente de lor Consejos de Estado y de Ministror. Rafil Castm, en la 

clausura delVl Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado ellg de 
i' abrilde 2011 en La Habana. En el pericidico Granma, 20 de abril de 2011. 

I 

ci6n, salud y comunicaciones) y la industrializacidn acordados 
con los respectivos gobiernos, en tbminos muy favorables, 

. sobre todo con la Unidn SoviCtica, como ejemplo de relaciones 
entre paises desarrollados y subdesarrollados. 

Los tbcnicos de esas naciones fueron un elemento fundamen- 
tal en la instalacidn, puesta en marcha y adiestramiento del 
personal local para la futura operacidn de \as fdbricas que, sin 
ser las mds avanzadas tecnolbgicamente segdn las normas de 
10s paises desarrollados, constituyeron 10s pilares de la indus- 
trializacibn del pais, bajo el impulso, orientaci6n y supervisi6n 
directa del Che Guevara, primer0 al frente del Departamento 

I de Industrializacidn del lnstituto de Reforma Agraria y poco des- 
t 

L 

i 

pubs como ministro de Industrias. 
Para recordar solo algunos, entre 10s sectores m i s  impor- 

tantes a 10s que se dirigid esa industrializacidn estin 10s de la 
energia, modernizaci6n de .la industria azucarera, mineria, 
materiales de construmidn, fertilizantes, metal-mecdnica, in- 

\ cluyendo maquinaria agricola y efectos electrodorn6sticos, y el 
I 

transp~rte porvarios medios. 
h 

A la par de la presencia de los tbcnicos de 10s entonces pai- 
ses socialistas europeos, un factor tambidn a resattar es la for- 
macidn en ellos durante 30 aiios de mLs de zoo mil especialis- 
tas y obreros calificados cubanos. Tampoco puede dejarse de 
tener en cuenta el gran significado que tuvo la ayuda recibida 
de 10s sovl6ticos en e l  terreno militar. 

"[ ...I Es justo, un dia como hoy, reconocer que sin la ayuda de 
10s pueblos que componian aquel inmenso pais (se refiere a la 
Uni6n de Repdblicas Socialistas Sovi6ticas - N. d A.),en espe- 
cial del pueblo ruso, la Revolucibn no hubiera podido sobrevi- 
vir en 10s aiios iniciales ante las crecientesy continuas agresio- 
nes del imperialismo y por eso les estaremos eternamente 
agradecidos".s 
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Hay que recrsrdar tambi6n a-1s $fofe&@ha~es y tdcnicosi de 
diversas ramas de pafsies Hem-&&& Sur amcrican~ que 
desde 10s primeras $ f a  del Wlunfude ta R&&~cidti vinier~n a 
Cuba para brlndar su apsrte, y los $us? aS08 m4.s tarde, form- 
das al exitjci psr las dictad uras niithres 4us asauparon el po- 
der en 10s primeros afios de ta d&ada del70 &etbdglo pasado, 
de Chile y Uruguay en primer lugar, Ikg imp a la isfa con igua- 
EBS prop Bsttos. 

Sin la magnit4 de la colaboracidn brlndada por el bloque 
sociatistg eurapeo, hay que registrar la que iniqalmente bdn- 
d6 ta Repiibllca Popular China. TambiBn, en la primera mitad de 
la d6cad;a deZ J.D del sigfo pasado la de pabes de Eurspa Occi- 
dental como Suecia y Can-add bajo 10s gobiernos de Olof Palme 
y Pfene Trudeau, respwtimmente, qttfenes profeswon su sim- 

y amistad hacia la causa c u b t ~ .  &a edaboraridn brin da- 
'lpwestas pafses, en c~rsdkiumesfawrab~es, fae muy irnppr- 

&ntee&lss sectores de la educacibn, ta salud y la ganade~h. 
E afias, alguxlos se&~mi de. la ecoxt-(rmfa rec585e- 

ron 6n en sirnilares condi~iarres, pem en *en.oes 
mom; de otfos paF& occidentakg Rmbn&a @r~ducdbn de 
pap4 a partir dd bagazo de la &a), 34omegiiV D%%ma'rm 
t&$MenEaTia)y, B4lgica (portuarh). 

Debo rneficbaar brnb"i&n casm, en el orden particular, de 
personalidades de la ciencia y la tgcnica, como ejempls sei?en, 
el de AndrB Voisin, quien con una singudar &nidiad con Fideiel 
Castao brZnd6 sus sdlidos con.oWe~tos a 10s primera phnes 
para ta alimentaci6n dell ganado wacuno. 

AdemtSs-de todas 10s aportes mencionados, durante tos pri- 
meros afius de 10s 70 existi6 tamlbldn la colaboracidn cientffi- 
cs-tgcnica de pakes {atinoamericanos, institucionalmente 
avalada por las carresporrdientis entteldes Q'u'bem~mentales, 
en lo que se destacaron MQxico, a t r~vds de h ComSsiQtT Nado- 
nal de Ciencia y Tecnologia, y ta instituei6n hoMbga de Ar- 
gentina. 

LaSagenqjas especialiradas y pragranas de b @ga&mci4ri 
de Naciones Unidas, c m o  el Program &e Elach~tes Para 
el Desarrollo (PHUD); OrganizaciSn para la ~ ~ p i t ~ k ~ & y i a  AIi- 



rnentacidn (F803,  Organkacidn Mundialde la Salud (OMS3,Fondo 
tnternacional de lasi Maciones Unidas para la Ayuda de la Infan- 
cia (UNICEfl, Oqgan4W6n de tas Nadones UnIdas para la Edu- 
caciijn, la Gencia y la Cultura (UNESCO) y ~rganizaciiin de \as 
Naciones UnSdas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), entre 
otras, no han dejado de tener presencia importante en la cola- 
boracidn reci bida. 

Sin okidar que en ta propia d4cada de 10s yo, corno parte de 
la colaboraciiin en la eskra de la educacidn, se abrid en la lsla 
de la Juventud un grupo de escuelas para becarios devarios 
paises africanos, donde se imparttan 10s programas de 10s. mrres- 
pondientes paises. Entre ellas se destaca la rle 10s n i R w  so- 
brwivientes de la rnatanza perpetrada por el ej6rcito del 
apartheid, el 4 de mayo de 1978, en Casinga, campamentct de 
refugiados namibi~s en Cunene, al sur  de Angola, donde f ~ e -  
mn asesinados m& de 600 personas, muchas de eltas niRos, 

tgual que en la actualidad, durante 10s primeros a h s  Africa 
rrcupd un lugai cimero en la coIlabracS6n, civH y mikitax* dreci- 
.da por la mayor de tas Ant-IIlas. E n ~ r i a s  ocasIanes kt Coman- 
[dante Fidel Castro ha afimado que esa t0laborac46tl 'era una 
deuda que Cuba tenia con ese continente par la dedsiva contri- 
-buci6n a la historia del pals, y a.la formacidn de la nacionalidad 
y cu ttum cv banas de tos negros esciavos que lleigamfi a nues- 

. . tra patria despuhs de haber sido criminalmente arrancados & 
1- sus tierras ancestrales. 

d. 

A partir de aquel veloz increment0 de la colaboracidn inter- 
! nacional, con el cornienzo de la puesta en rnarcha de 10s pro- 

yectos conjuntos y la llegada de miles de extranjeros con sus 
familias, principalrnente, corno se ha dicho, de Europa Orien- 
tal, se constituyd en 1965 la Cornisidn Nacional de Colabora- 

' 
cidn Econdrnica y Cientifico-T6cnica (CNCECT) corno entidad 
gubernamental con nivel ministerial encargada de la suscrip- 
cidn y desenvolvirniento de 10s acuerdos pactados y de la aten- 
cidn, a trav6s de su unidad subordinada Centro de Asistencia 



T6cnica (CAI'), de las condkio~es de vida de 10s thcnicos ex- 
tranjeros. A1 frente de ese nuevo orga~kms estuvo el Dr. Car- 
los Rafael RadrFguez, a qulieri, en 197~s h &&gnd viceprimer 
ministro del gobierno. 

En la medida en que se  fue ampliando la cotaboraci6n recibi- 
da y la que Cuba brindaba, en 1976, la CNCECT se convirtid en 
tomit6 Estatal para la Colaboracidn Econdmica (CECE), con in- 
crementadas responsabilidades, entre ellas, el comienzo de la 
inversi6n extranjera. Posteriormente el organism0 encargado ele 
la colaboraci6n intemacional recibid el nombre de Ministerio para 
la Inversi6n Extranjera y Colaboracidn Econ6mica @lNVEC). 

A diferencia de las inversiones extranjeras de paises occi- 
dentales, en las que la empresa extranjera puede comparti-r 10s 
actims, en tas instabciones industriales que se llevaron a cabo 
en nuestro pais financiadas a travh de la colaboracidn con 10s 
pafses socialistas no habh partMpdQn de las entidades de 
esos paises en 10s adivos. 

En b-se~rganizaci6n det Estado y el gobhrts qw se t v 6  a 
cabwen1g~6,los ministerios cle ~etaciones Exteriors (PAtIVREX), 
y de Cornercio Exterior (MfNCEX), el entonces Banco Nacional 
de Cuba (BNC), el CECE -a partir de ese momento como 
IIAINVEC-, yia entonces reci6n constituida Secretarfapara Asun- 
tos dei CBME(SPA@ formaron parte de to que se conocid como 
Sector de las Relaciones Exteriores. Y el Dr. Carlos Rafael 
Rodriguez fue aprobado por el partamento cubano como vice- 
presidente de 10s Consejos de Estado y de Ministros para la 

. direccidn a esos niveles de esas cinco entidades. 
En la m%s reciente reorganizacidn del gobierno, las funcio- 

nes del MlNVEC y el MINCEXse fundieron en un solo ministerio, 

9 Cuba se integr6 a1 CAME (Consejo de Ayuda Mutua Econbmica) desde 
julio de 1972 hasta su desaparici6n en 1991, cott el Dr. Carlos Rafael como 
representante permanente, quien en eLXVIII Congreso Latinoamericano 
de Sociotugia, celebrado en La Habana el 8 de mayo be 199%. prcrcis6: 
'(~sa integracibn) no podria sustituir la alianza natural que tenlambs 
con 10s paises de America Latina en la cual estarnos histhricamente en- 
clavados y de la cual formamos parte hist6rica insepzlrabfe". 
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con el nombre de Ministerio de Comercio Exterior y la lnversidn 
Extranjera (MINCEX) que bajo un viceministro para la colabora- 
cicin cbnsta de una direcciin de ~olaboraci6; Econdmica con 

I tres vertientes: 
I 

I - la colaboracidn desde el exterior, que abarca las esferas de 

proyectos, donaciones puntuales y crbditos blandos;1° 

- la colaboraci6n hacia elexterior, que incluye las actividades 

de proyectos y de servicios; 

I 
- asistencia tdcnica y becas, que se encarga de la asistencia 

enviada y la reci bida y de las becas de extranjeros en Cuba y 
las de cubanos en otros paises.ll 

Modalidades 

I Las modalidades de la colaboracidn cubana mas comunes 
son: 

r - Compensada, en la que e l  pais recipiente cubre todos los 

I gastos de la colaboracicin segirn las condiciones que ambos 
gobiernos acuerden. 

I 

I - Gratuidad, en la que el gobierno receptor solo cubre los gas- 
I tos de transporte de y hacia Cuba y 10s internos por asuntos 

de trabajo; alojamiento y alimentacidn. 

l o  Se llarnan crdditos blandos 10s que establecen condiciones rnbs favora- 
bles que 10s credit05 wmerciales y de otra indole: intereses bajos, va- 
rios afios de gracia y plazos rnBs largos para la arnortizaci6n. 

11 El MINCEX, en consulta con 10s cinco organismos estatales que, ade- 
m8s de la educacidn a 10s cubanos,tlenen a su cargo la de 10s extranje- 
ros (ministerios de Educaci6n -MINED-, de Educacibn Superior -MES-, 
de Salud Ptiblica -MINSAP-, decultura -MINCULT-, asi como ei Ins- 
tituto Nacional de Deportes, Mucaci6n Fisica y Rec~eaci6n -1NDER-) es 
el encargado de elaborar las propuestas de 10s planes anwles y, en 
coordinaci6n con ellos, atender a sus curnplirnientos. POF otro lado, 
dichas entidades se encargan de la atenci6n directa a 10s respectivos 
becarios extranjeros. 
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siones cubanas en seis pafses. En las siguientes decadas se  
fueron extendiendo a otras naciones de la forma siguiente: 

En las tres decadas, de 1960 a 1989, una gran mayoria se  
concentr6 en paises africanos, incluyendo la asistencia medi- 
ca a 10s campamentos de refugiados saharauis. Ademds, en te- 
rritorio palestino hay numerosos medicos de esa nacionalidad 
que se  graduaron en Cuba. 

En 10s afios iggo-iggg, el 53% correspondi6 a la America Lati- 
na y el Caribe. Y entre 2000-2009, la mayoria -40%- s e  ubic6 
en Asia, incluyendo China, y cinco islas del lejano Pacffico. 

Desde 1961 Cuba ha cooperado con 157 pafses del mundo, 
en programas de colaboraci6n en que han prestado sus servi- 
cios 513 472 colaboradores en 107 parses, de etlos 255 431 profe- 
sionales y tdcnicos de la salud. A finales de 2010 habia 55 390, 
en 105 naciones. En 1998 eran 7600 cotaboradores, un 14% del 
total de ahora. 

En la tabla siguiente s e  presenta la distribuci6n por dreas 
geogrzificas, palses y colaboradores (cifras al cierre de 2010). 

Area geogrdfica Cantidad de parses Colaboradores 
America 38 49 141 
Africa 35 5638 

Asia y M. Oriente 19 483 
Europa 13 128 

Total general 105 , 55 390 

En tres pafses se  concentra la colaboraci6n de acuerdo al 
ndmero de personal cubano: Venezuela -75,6%; Angola -6,2% 
y Bolivia -2,6 por ciento. 

La colaboraci6n civil cubana comprende principalmente los 
siguientes sectores: salud, deportes, educacih, agricultura, 
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industria, construccidn y cultura. En 10s tres primeros se con- 
centra el personal profesional y thcnico: 71% en la salud; 11% 
en deportes y 3% en educacidn. 

Salud 

Es, sin lugar a duda, el estandarte de la colaboracidn civil 
cubana la primera en establecerse en el extranjero, la mbs nu- 
merosa en cuanto a personal y la que se  encuentra en el 
mayor niimero de pafses. Desde 1963 hasta finales de 2010, en 
este sector han cumplido misiones alrededor de 5~ mil profe- 
sionales y tetnicos de la salud en 163 paises. 

A fines de 2010 habia alrededor de 38 700 cooperantes de la 
salud, de ellos, unos 16 mil medicos, para un 41% en go paf- 
ses, que prestan sus servicios en varios proyectos o acciones. 

Programa Integral de Salud (PIS) 

En la reuni6n celebrada en EL Salvador el g de noviembre de 
1998, tos jefes de  stad ado de CentroaMrica comunicaron al 
mundo 10s destrozos provocados por el paso del hurac6n Mitch 
.y [as terriBles consecuencias para la infraestructura econdmica y 
social de esa regibn. Entre muertos y desaparecidos se  calcu- 
laron miis de 30 ooo victimas. Los presidentes centroamerica- 
nos solicitaron ayuda de la comunidad internacional. 

Cuba respondi6 de inmediato y manifest6 su disposicidn a 
enviar el personal miidico y auxiliar por el tiempo que fuera 
necesario y convoc6 a 10s paises desarrollados a aportar equi- 
pamiento t6cnico y medicamentos. 

Ante la gravedad de la situacidn en estos paises, el gobierno 
cubano comenzd a desarrollar un Programa Integral de Salud 
para Centroamerica y el Caribe, que despu6s se  amplid a varios 
paises de Africa y Asia. 

El programa se basa en 10s siguientes elementos generales: 

1. Pieferiblemente, las brigadas prestan sus servicios en zol 
nas rurales y donde su labor no interfiera con la de 10s 
galenas del pais en cuestibn, con previa presentacidn de la 



documentaciijn que acredita el nM& profesional 891 pierso- 
nat qw Cat? envia. 

2. LOS r n b d i c m g ~ f d ~ ~  PM pclsonal de enfermerh ; t4cni- 
cos, prestan sus senricios a toda la poblacibn sin dtstin'cidn 

. de raza, cmdo o ideologia;sin mezchrse en 10s asuntos de 
potRica internla y respetando tss [eyes y costumbres de to3 
paises en qu-e laboran. 

3. Junto a medims Be la mayorfa de las especialidadek, inter- 
vienen pritrcrpatmente los especiafistas en Medicina Gene- 
ral Integral MGl) par un perfado de dos aiios. 

El prograrna se ha implementado en 38 paise% hrica, 27; 
Am4rica Latina y el Caribe, 12; Asfa y Oceania, 3 y Eurapa, uno 
@crania). A finales de 2010 participaban en el programa 4548 2" 
mlaboradores de la sat&, de ella* 3049 mEdiccrs (67%). . 

I Concebida por et presidente Fldei Castrti&a carno proyecto 
' .cknti%fico-pedagdgico para das respuesta a hsneceaidades de 
,pdes&naIes de La satud en tos paises de la regidn deAm6ica 
lat inay el Caribe tras 10s daiios ocasionadas pot I a s  hbtracatdes 
W r g e  y Mitctt, en CentroamGrica y el Caribe, ta escueta h e  
hugurada oficiatmen te e i  2-5 de noviernbre de 1999, en ef mar- 

' co de ia IX Cqmbre iberoamericana. Meses antes, en febrero, 
i ' h b h  llegado el primer gr'upo de jdvenes estudiantes proke- 
I dmts k Nicaragua. 
! La ELAM cuenta hoy con una matricula de alrededor de 9 mil 
I j a a n t e s  prtxedentes de unos 27 paises, incluidos 71 estu- 
: Idiantes.de.&~&tpcI~s Unibos de America. Jheoes represen- 
rtante~ &miis d i  loo grupos etnicos cursan estudios en esta 
Wituciijn. 

' 
- Adjunto al rnismo programa, en la Facultad de Ciencias-MC 

' l ~ a s  de la prwincia de SanHag~ de ~uba,  estudian 727. j6ve- 
'j%es procedentes de Haiti, Mali y DjibutL Solamente de Haiti, 

10s i i g  m6dicos graduados en 2011, ascienden a 731 10s 
profedonales de la salud forrnados en dicha facultad. 
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El aspect0 de mayor beneficio para tos palses receptores en 
la cooperacidn rn6dSca es la tkmad6n de -do y posgrado 
de profesionales y twn&gos de la s a w  en 68 pafses. De ellos 
hay presencia de formaci6n de pregrada en u paises (siete en 
Africa, tres en America Latina y uno en Asia) con un total de mds 
de 35 mil estudiantes. 

En la formacicin de posgrado, realizan la residencia 811 pro- 
fesionales, de ellos 778 en Medicina General Integral, todos 
egresados de la ELAM que laboran-junto a las brigaQs m6di- 
cas cubanas en Nicaragua, Bolivia, Guatemala, ha it^, Guinea 
Bissau, Guinea Ecuatorial y Venezuela. 

Ayuda en situaciones de desastre. y graves epidemias 

Como se expuso anteriormente, la primera accicin de este 
tip0 fue duranted terremoto de Chile, en mayo de 1960. 

Posteriormente, entre 1970 y mediados de 2005, se  brind6 
asistencia de emergencia por terremotos y huracanes en nueve 
paises'fle America Latina, incluyendo sendas epidemias de 
dengue en cuatro de ellos; por terremotos en Argelia, Irdn y 
Armenia y por el tsunami de 2005 en Sri Lanka e Indonesia. 

Contingente Henry Reeve de MCdicos Especializados 
en Sifuaciones de Desasres y Graves Epidemias 

Con la propuesta del gobierno para brindar ayuda a la pobla- 
cidn afectada por el huracdn Katrina en Nueva Orleans, el 19 de 
septiembre de 2005, en act0 presidid~~por el Comandante Fidel 
Castro, se conforma el contingente que lleva el nornbre del jo- 
ven norteamericano que se  incorpor6 a las huestes cubanas en 
ia primera Guerra de lndependencia (ver nota a1 pie I), per0 la 
iniciativa cubana fue rechazada por el gobierno norteamerica- 
no de George W. Bush. 

Actualmente el contingente estd integrado por l o  mil 
cooperantes cubanos, de los cuales, a partir de finales de 



2005 hasta 2010, atrededor de 5 mil han asistido a m6s de IP 
/I 

3,s millones de damnificados en ocho paises de Am6rica La- 
tina y tres de Asia, en casos de terremotos, inundaciones e 
intensas Iluvlas. Se destaca el contingente con 2,6 mil cola- 
boradores cubanos en el terremoto en PakistQn de octubre 

I 
I 

de 2005. 
En el caso de Haiti, a la asistencia durante el devastador terre- 

moto de enero de 2010, a la que se incorporaron mil colabora- 
dores cubanos y graduados de la Escuela Latinoamericana de 
Medicina, integrados a1 contingente, hay que afiadir la labor, 
que puede calificarse de titdnica, de 10s colaboradores cuba- 
nos de la salud y 10s estudiantes de la ELAM, al enfrentar la 
terrible epidemia de cblera que azotb el pais, aiiadiendo las 

i 
1 

penurias provocadas por el terremoto. 1 

En el momento m6s peligroso de la epidemia llegaron a es- 
tar en el terreno 1300 profesionales y tdcnicos de la salud de 
Cuba, incluyendo 10s estvdiantes de la ELAM. 

Operaci6n Milagro "'- " 

Se trata de un programa que se inserta en la Alianza Boliva- 
riana para 10s Pueblos de Nuestra America (ALBA) y que est6 
destinado a combatir las cegueras prevenibles en paises de la 
regidn latinoamericana y caribeRa y de Africa. lniciado en julio 
de 2004, actualmente estd presente en 16 palses, con 63 cen- 
tros oftalmol6gicos y 79 posiciones quircrgicas. 

A finales de 2010, el total de operados se elevaba a miis de 
2,2 millones de personas, de 34 paises, alrededor de 10% en 
Cuba y el resto en 10s respectivos paises. 

En America Latina se desarrolla en lo  paises y uno de cada 
1032 habitantes se ha beneficiado del programa en Venezuela, 
esta cifra es de uno por cada 51 habitantes; en el Caribe, se 
desarrolla en tres paises, y se ha beneficiado uno por cada 350 
habitantes de esta regibn. En Africa, alrededor de 25 mil perso- 
nas de este continente han sido atendidas en 10s centros 
oftalmol6gicos montados en Mali y Angola. 
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Atencidn a vfctimas dei accidente nuclear 
en Chernobil, U~rania  

Otro de 10s programas de la colaboraci6tl cubana de mayor 
impact0 en ta esfera de la salud es el prograrna de atencicin 
especializada en Cuba, que incluye alojamiento para los pa- 
cientes y sus acompafiantes. 

Desde iggo han sido atendidos 25 mil niAos, adem4s de al- 
gunos cientos de adultos, afectados por las consecuencias del 
accidente de Chernobil, de Ucrania, Bielorrusia y Rusia; tam- 
b i b  de Armenia y Moldavia. 

Estudio gendtico y psico-social de personas 
con discapacidad 

En Bolivla, Ecuador y Nicaragua se ha desarrollado un pro- 
grarna con esfuerzos conjuntos de las autoridades y personal 
de los respectivos paises, y la participacihn de Venezuela en el 
suministro de 10s medios para la posible cura o rnejoria de 10s 

7 

afectadas. 
Uno de los aspectos de mayor aporte de este es que el estu- 

dio ha llegado a las zonas m6s recdnditas en 10s tres paises en 
cuestihn, incluso a lugares donde nunca se habia visto a un 
m6dico. A finales de 2010, profesionales y t6cnicos cubanos 
habfan prestado sus servicios en este prograrna: 11 en Bolivia; 
62 en Nicaraguay284 en Ecuador, junto a dedicados hombres 
y mujeres de esas naciones hermanas que 10s han auxiliado, 
contribuyendo tambidn a los logros alcanzados. Ademds, el 
prograrna se desarrolld en San Vicente y las Granadinas, en 
el Caribe. 

La cdaboracidn de Cuba en et sector de la edueacidn consti- 
tuye dtro relevante aporte a 10s pueblos de muchos paises del' 
Tercer Mundo, aunque tarnbidn ha lkegado a algunos pafses 



desarrollados, como se verd m6s adelante. Esta se lleva a cab0 
en tres vertientes fundamentales: 

I. Programa de becas 

Desde el arribo de 10s primeros becarios, a principios de la 
e a d a  de 1960 ddsiglo pasado, en Cuba se han graduado mi% de 

' 55 mil j6venes de alrededor de 135 paises y cuatro territorios 
; de ultramar, de ellos 12 mil en la carrera de medicina. 
I 

f 

! Actualmente estudian en Cuba mds de 25 mil  jbvenes extran- 
! kros, de elios 21 mil en carreras de ciencias mMicas. 

Ocupan 10s tres primeros lugares , 

10s graduados de 

Africa Subsahariana 
AmCrica Latina 
Caribe 
, 

2. Alfabetizacidn 

% 

55,5 

23,9 

12,4 

1- Basados en la expen'encia ck uno de 10s primeras contun- 
dentes togros de la naciente Revotuci6n Cubana, gue en uri afio 
-1961- elimin6 el anatfabetismo en todo el pais por medid de 
la masiva CampaAa de htfabetizacibn, con jbvenes estudkntes 
de qstintos niveles como sus principales actores, un gn;pode 
especialistas cubanos elaboraron un programa denominado Yo 
.sfguedo, disefiado para alfabetizar en el extranjero, vatidado 
por ta UNESCO, que comenzd a aplicarse fuera de Cuba en julio 
de 2003. 

Desde esa fecha se han alfabetizado m6s de 5 millones de 
personas 6n 26 par'ses en todo el mundo:" 

12 Intewnci6n de la ministra de Educaeibn de Cuba, Ena Elsa Vellzque;r, 
en d Cungreso l%ternacknal Pedagogia 2011, celebrado en La Habana 
en enero de ese aRo. 
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America Latina, 15: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua- 
dor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Pa- 
raguay, Perii, Repiiblica Dominicana, Venezuela y Uruguay. 

Caribe, 2: Haitiy Granada. 
Africa, 5: Angola, Guinea Bissau, Repdblica de Guinea, Mo- 

zambique y Nigeria. 
Asia, 1: Timor Leste. 
Paises desarrollados, 3: Canadi, EspaAa y Nueva Zelanda. 
Algunas caracteristicas del programa: 

- Los iletrados aprenden a leery escribir en solo tres meses 

con un costo minimo en el presupuesto del program&. 

- Se han elaborado 15 versiones del programa: ocho en idio- 

ma espaiiol, una en portuguCs, una en ingles, las versiones 
en quechua y aymard para Bolivia, en creole para Haiti, en 
tetun para Timor Leste yen suahili para Tanzania. 

3. Trabajo en paises 

En el extranjero se encuentran un total de 2023 profesionales 
y tecnicos de la docenda, de ellos 253 en 10s programas de alfa- 
betizacibs. 

Una de las brillantes paginas de la colaboracibn cubana se 
dio en Nicaragua durante el primer gobierno sandinista.Veinti- 
nueve mil profresores cubanos se inscribieron para integrar el 
primer contingente (formado por 1,2 mil educadores). A finales 
de 1980 fueron asesinados tres maestros alfabetizadores de la 
isla por bandas terroristas contrarrevolucionarias, organizadas 
y armadas por el gobierno norteamericano; en respuesta a esto 
l o o  mil educadores de todo el pais se ofrecieron para ocupar 
10s puestos de sus compaiierosasesinados. 

Deportes 

Siendo el segundo en cuanto a cantidad de cooperantes, ha 
sido tambien un sector de la colaboraci6n cubana en el exterior 
que ha  tenido importantes resultados. 

A finales de 2010, habia 6701 tCcnicos que prestaban sus 
servicios en 51 paises. En primer lugar, AmCrica Latinay e l  Cari- 



be, 18 naciones, seguida de Africa, 16; Europa, 8; Asia y Oceania, 
7 y Medio Oriente, 2. 

Una situacidn peculiar que se puede observar en esta asis- 
tencia tecnica es que en eventos internacionales frecuentemen- 
te seven equipos extranjeros con entrenadores cubanos com- 
pitiendo contra equipos de Cuba. Por ejemplo, no es inusual 
que en un match de boxeo, en la esquina opuesta a la de Cuba 
est6 un entrenador cubano dirigiendo a1 contrincante del otro 
pais. 

En 10s buenos resultados de la colaboracidn deportiva cuba- 
na, a los servicios que prestan los tecnicos cubanos en el ex- 
tranjero se afiade la Escuela lnternacional de Educacidn Flsica 
y Deportes, inaugurada el 25 de julio de 2000, poriniciatjva del 
lider de la Revolucidn Fidel Castro, con el propdsito de formar 
j6venes especialistas en deportes quienes, una vez gradua- 
dos, pondrian sus conocimientos en beneficio de sus pueblos; 
su matrfcuta actual inctuye 860 jdvenes procedentes de mds 
de 80 paises. Hasta el curso 2009-2010 se habhn graduado 
i,3 mil  muchachos y muchachas de pafses deuercer Mundo. 

Conclusiones 

Dumnte el periodo del triunfo de la Revolucidn a igao, la co- 
laboraci6n civil cubana se concentraba principalmente en pab 
ses del continente africano y algunos de Asia; a p a i r  de ta 
decada del go, al darse una nueva situaci6n en America Latina, 
ta caracterfstico ha sido la extensidn de la presencia de profe- 
sionales, tecnicosy trabajadores cubanos en nuestra 6rea geo- 
grdfica, a la par que se ha ampliado en las regiones donde ya 
existia. Inctuso, en Centroamerica ha habido paises en los que 
se abrieron misiones medicas cubanas antes de que se resta- 
blecieran las relaciones diplomiiticas. 

Ademds, en 10s primeros aiios la colaboracidn se circuns- 
cribia casi enteramente a l  sector de la salud y la educstci6n en 
varios paises, a medida que Cuba se ha ido desarrollando 
en el orden tecnoldgico en todas las esferas de la ecunomfa, las 
dreas se fueron ampliando, a\ tiempo que en h salud tarnbien 
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se aplicaban 10s importantes adelantos cient5fica-t6cnicos en 
esa rama. 

En tal sentido hay que destacar la notabteampliaciiin que ha 
causado el programa de colaboracidn, que es un ejemplo de 
verdadero beneficio mutuo, entre Cuba y Venezuela, a partir 
de la consolidacidn de la revolucidn bolivariana, dirigida por el 
presidente, comandante Hugo ChGvez, Por mucho, Venezuela 
ha llegado a ocupar y ocupa el primer lugar, ya que all i se en- 
cuentra e l  76% de 10s cooperantes cubanos que prestan sus 
servicios en el extranjero. 

Aunque el propdsito de la colaboracien cubana se ha basa- 
do y seguird basdndose en el principio de solidaridad y huma- 
n ism~,  guiada por la premisa martiana Patria es Humanidad, 
ella ha servido, ademis, para demostrar 10s valores de la Revo- 
lucjdn Cubana, por su dedicacien, espiritu de ent~ega y sacrifi- 
cio, y por el trato hacia sus semejantes dondequiera que estkn, 
10s colaboradores cubanos son ejemplo de lo que se ha sem- 
brado desde 1959. 

El prestigio ganado por la Revolucidn Cubana en todo _ e l  mun- 
do se debe, en primer lugar, a la dignidad, entereza yvalentia 
con las que durante m%s de medio siglo el pueblo cubano ha 
enfrentado las agresiones y el bloqueo econdmico de la mayor 
potencia mundial, La colaboracidn cubana con otros paises, los 
del Tercer Mundo prioritariamente, ha sido tambien un factor 
irnportante que ha contribuido a ese prestigio. 

El camino que se est i  construyendo para alcanzar la verda- 
dera integracidn en nuestra regidn abrird nuevas perspectivas 
para la colaboracidn tanto de Cuba como para e l  resto de 10s 
paises. La Alianza Bolivariana para 10s Pueblos de Nuestra 
Am6rica13 ha demostrado ser un marco iddneo para la conjuga- 
cidn de esfuerzos, con el caso del terremoto y la epidemia de 
cdlera en Haiti, el desarrollo de la Operaci6n Milagro y el acuer- 
do regional de Cooperacidn Energetics Petrocaribe, como tres 
de 10s mejores ejsmplos. 

13 Integran el ALBR: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Domin'rca, Ecuador, 
Nicaragua, San Vicente y las Granadinas yvenezuela. 



En todos estos aiios, desde 1959, se ha puesto en evidencia 
que, a pesar de las dificultades econdmicas y de otra fndote 
que puedan &stir, para Cuba lo m6s importante ha sido la ayu- 
da a 10s mbs necesitados y contribuir a1 desarrotlo de 10s pai- 
ses subdesarrollados. 

Guiados por 10s principios de la solidaridad internacional, 
con renovada vigencia, en Cuba la cotaboraci6n, en sus di- 
versas formas y alcance, seguird siendo prioridad del gobier- 
no y el pueblo. Como expresara el presidente de 10s Conse- 
jos de Estado y de Ministros, General de Ej6rcito Raiil Castro 
el 26 de julio de 2007 en el act0 celebrado en la ciudad de Ca- 
magtiey por el aniversario del asalto al Cuartel Moncada: "For- 
taleceremos cada vez mds la colaboracidn con otros pueblos, 
conscientes de que solo unidosvenceremosy sobre la base del 
absoluto respeto a1 camino escogido por cada pais". 



~ ~ c c r c i b n  

El  25 de junio del afio 2011 se cumplieron 25 aiios de relacjo- 
nes diplomdticas ininterrumpidas entre la Repabtica de ~ & a y  
la RepGblica Feder8tiva de Brasil desde el re&&abkqimknto de 

las mismas en 1986, tras wn largo rereso qwe dwrb 22 BROS.~ I 
I Ests cuarto de siglo de relaciaanes dl~lomiiticas bilaterales, 

k .  eflcierra una etapa caract~riwda psr un h&nm inltercambio, 

&arcando un amplio espedru efltre ambos paises, habiendo 
Earanrado dlrrante el primer decenio det sigEo xxi, el nivel m6s 

alto de su hisf~r ia hasta la actualidad. 
Por ocasi6n del vig6simoquinto aniversario del restablecb 

miento de las relacknes diplombtkas entre Cuba y Brasil(zg86- 
2011), queremos recordar, a grandes rasgos, \as distintas eta- 
pas del proceso por el cual las mismas atravesaron desde su 
inicio hasta la actualidad -con especial 6nfasis en el perldo 
cornprendido entre el triunfo de la Revolucilbn Cubana en 1959 
y e l  restabiecimiento de las relaciones diplom6ticas entre arn- 
bos paises-, tenienda en cuenta que, desde sus inicios siem- 
pre han wtado marcadas por las preknsiones tie Estados Uni- 
dos por obstacuUzar una pbsible expansibn potftico-ided6gira 

*,, ,MBster en Relaciones Econdmicas Internacionales, profesora del Insti- 
- -2tuto Superior de Relaciones Internacionales Ralil Roa Garcia. - - 
I La interrupcibn de las relaciones diplornbticas, por parte de Brasil con 

- -- -,*Cuba, ha sido mbs duradera que con China que abarcd 20 aRos (entre 
-.-% 

* 1954-1974) y mas largo que con la Unidn Soviiitica (entre 1947-1955). 



de dkho proceso revolucionario en Brasily, a trav6s de ello, en 
todo el continente tatinoarnerican~.~ 

Es por ello que, desde el propio triunfo de la Revolucidn Cu- 
r bana, ha sido incesante el esfuerzo de Estados Unidos.por en- 

torpecer las relaciones bilaterales entre Cuba y Brasil, en las 
mhs diversas esferas y plataformas, tratando de interferir, in- 
cluso, en la forrnulacidn de la politica exterior brasileiia y, con- 
secuenternente, en los asuntos internos de ese pais. Por tat 
motivo, es menester analizar, en el context0 de las relaciones 
brasilefio-estadounidenses, la posicidn de la diplornacia brasi- 
letia con relacidn a Cuba, hasta la actualidad. 

El triunfo de la Revolucidn Cubana, incuestionablemente, ha 
t implrlsado las fuerzas de izquierda en Brasil y en todo el contk 
I 

nente latinoarnericano; por un  lado, llarnaba la atencidn la po- 
sibitidad inrnediata de una revotucidn socialists en el continen- 
te, contraria a1 popular concept0 de la dpoca, de una "revolucidn 
en dos etapas". 

Por otra parte, el triunfo de una revolucidn, mediante la lu- 
. cttmrrnada en Cubs,~onstituyd la r e M n  de ta idea de-que 
I la revolucih en Arndrica Latina, seria pacifica, segdn conside- 

raran hasta entonces, varios partidos y corrientes cornunistas 
latinoarnericanos. 

Aunque la interrogante de la aplicabilidad, en el caso de Bra- 
sil, de las vias que condujeron al triunfo de la Revolucidn Cuba- 
na, suscitara poldmicas entre las distintas corrientes de las fuer- 
zas bwgresistas de ese pais, cuya posicidn acerca de la 

, resistencia frente a la dictadura militar brasilefia, se dividia 
entre 10s rndtodos pacificos, por un lado y de la lucha armada, 
por el otro, el irnpacto, incluso, hasta hoy en dia de la Revolu- 
cidn Cubana en la izquierda brasileiia, corno paradigrna a se- 

I 

guir, es incuestionabte. Corno un ejernplo rniis reciente de ello, 
en rnayo del afio 2011 se celebrd, porXIXvez en Brasil, la Con- 

A .  

T I  <> -+a > rc  f.. 5 ;? : , . . - ,&,. ,::-- P!. Q , . <  ,-.,- xi;: 

z segdn' expcesab el 6res;'dknte estado;nide"se. Richard Nixon: Woso- 
tros sabemos que adonde va el Brasil a116 va el resto del continente lati- 
noamericanon. lago Bolivar : "Tras 10s pasos de Brasiln, Folha de Sao 
Paulo, www.fundacionunir.net/items/show/186g. 



3 "Lazos de pueblo a pueblo": La autora s e  refiere aqu5, a las relaciones 
que s e  han ido cultivando entre el pueblo brasileiio, por un lado, y el 
pueblo cubano y sus instituciones, por el otro, durante el perfodo de ta 
inexistencia de  relaciones oficiales entre ambos gobiernos. 

4 RQta del esclavo: Durante la trata de esclavos en lossiglosxvr~i y xlx, fami-. 
lias de esclavos africanos fueron separadas fisicamente en Salvador da 
Bahfa, ernbarcando para Cuba parte de esas familias. 
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venci6n Nacional de Solidaridad con C-.con m h d e  quirtien- 
tos delegados, en representacidn de dfirentes partidos peliti- 

- cos, movimientos sociales y otras entidades brasilefias, donde 
se ratific6 la sotidaridad de dichas fuenas, para con el pueblo 
y el proceso revolucionario cubanos. 

Desde el triunfo de la Revotucidn Cubana en 1959 y poste- 
riormente, durante la dictadura militar brasileiia -en cuyo pe- 
dodo, Cuba acogi6 en su territorio, un numeroso grupo de 
exiliados brasilehos- se han forjado importantes lazos entre 

I 10s dos pueblos que hacen inseparable el destino de arnbas 
naciones. P 

Los "lazos de pueblo a pueblo"3entre nuestras dos naciones 
constituyen, por tanto, un irnprescindible componente de \as 
relaciones entre Cubay Brasil, cuyas manifestaciones abarcan, 
desde la solidaridad politico-ideatbgica bidirectional, hasta 10s 
vfncutos cientificos, culturales y retigiosos, entre otros. La ex- 
traordinaria riqueza de dichos lazos no perrnite que el presen- 
te artfiiilo tos aborde rnhs detalladamente. 

I Las luchas derivadas de un pasado caloniat y la similitud 

! Ctnica'y cultural mediante el proceso de la transculturaci6n 
que de ello emana, debido a 10s origenes ibGrico, africano e 
indigena de ambas naciones, incluso, vinculos de consan- 

I 

guinidad reales4 que unen a ambos pueblos, hacen inevita- 
ble que 10s iazos entre nuestros dos pafses trascfendan 10s 
Ifmites de las relaciones oficiales, proporcion6ndole, de este 

I modo, a la hermandad entre nuestras dos naciones, ta deco- 
I/ 

!I 
rosa envergadura que Ia misma siempre ha merecido tener. 



lnicios de las relaciones entre Cuba y Brasil 

El inicio de las relaciones oficiales entre ambos pafses, se 
remonta a la Cpoca de principios del siglo xx, habihdose insti- 
tuido por primeravez en el afio 1906, a nivel consular. Sin em- 
bargo, las diplom%ticas, a nivel de embajadas, solo fueron es- 
tablecidas en el afio 1943, aunque durante esta primera etapa, 
hasta su ruptura por el primer gobierno de la dictadura rnilitar 
brasilefia, el 13 de mayo de 1964, las relaciones se mantuvie- 
ron en un nivel relativamente bajo, sin significativos resulta- 
dos para ambas naciones. 

Las transacciones comerciales entre Cuba y Brasil durante 10s 
aiios 1950-1960, eran muy irregulares. De 1958 para el aiio siguien- 
te, lasventas brasileiias a Cuba, se disminuyeron de 560 mil USD 
para 230 mil USD. A1 mismo tiempo, sorprendentemente, las im- 
portaciones brasilefias de Cuba aumentaron, de 700 mil USD para 
5,3 millones de USD. DespuCs de varios aiios sin intercambio co- 
mercialalguno, en 1963, Cuba import6 cafe desde Brasil, porvalor 
de 28 millones de USD y export6 a Brasil, publicaciones por va- 
lor de 1 400 mil USD. Para el aiio 1964, elvotumen de la exporta- 
cidn brasilefia de caf6 a Cuba, se disminuyd para 484 mil USD, 
hasta que en 1966, esta dejd de formar parte, por m%s de una 
decada, de las relaciones comerciales de Brasil.5 

Las relaciones informales entre ambos pueblos, no obstan- 
te, se intensificaron durante la dCcada del50. En ello incidie- 
ron varias circunstancias; inicialmente, el suicidio en 1954, del 
entonces presidente de Brasil, Getijlio Vargas, y luego, el triun- 
fo de la Revolucidn Cubana. 

El creciente reconocimiento del hecho, por parte de Brasil, 
del antagonism0 entre 10s intereses de ese pafs por enfrentar 
el subdesarrollo, por un lado, y el lugar que Estados Unidos le 
imponfa en la divisidn internacional del trabajo, por el otro, 
impuls6 la bdsqueda, por Getiilio Vargas, de cierto grado de au- 
tonomia de su pais en relacidn con Estados Unidos, mediante la 

5 Ver Luiz L. Vasconcelos: "Urn repasse sobre as Rela~oes Brasil-Cuba", 
revista Contexto Internacional, vol. 13, no.2, jut-dez 1991, Rio de laneiro, 
pp. 187-203. 



134 Cuba - Brasil: 25 ailas derelaciones dipltpMZiw 

industrializacibn y el deswroUo wpbbta de Brasil (frente a \a 
pr6etica anterior de Brasil, por tratar dc Iograr su irrsercibn en el 
contexto hemisf4ric0, a trav6s dei cs#m&@mi@nto de sus rela- 
cionas con Estados Uwidos), corrvirtiti a .BpoiRhM~rior  brasi- 
leiia, en un instrumenta indispiensabte parabvar a cabo pro- 
yectas nacionales que contribuyeran a1 ~-KQ@Q;B~; unido al 
surgirniento de una burguesh industrial national, widenternen- 
te, significb una inevitable confrontaciiin con Estados UnCdos, ya 
que dichos procesos irnplementidos por Brasil, chocaban con 
tos intereses del $ran capital estadounidense. 

L0s SUC~SOS que condujer~n alsuicidio del presid.&te Getlilio 
Vargas, fueron arqwestradospor la CIA. No obstante, esa hecho, 
asicomo su Carta Wstamnto, repercutieron en Ambiea Latinay 
desencadenaron una ota: de movilizaciones antiamericanas en 

. - 
bde, e l  contine-nte. Esto, ~bviamenta, t ~ p  fue el impact0 espe- 
rado lfiw~-Estadmi Unidph, ya q ue el pka origin& de la CIA era 
derr~gg.al president@ brwilefie, mebiaa$e un gqAe de Estadu, 

&qemiento autom&tico can Es4acbi U&@zi $ef ao- 
b.ie~m-gesaMi6i a Getalio Vargas, el p r ~ e s @ - H l M m q r i o  
que s ~ m W b ~  libwndo en Cuba contra el riigime~x dictatorial 
batbtiano, a1 igual qua. la luchas de la5 g~eblos de Africa y 
Asia contra el colonia.ljsrna durante 10; a h  i 

pertarm un creciente inter& de la diplomacia 
Conforme a elk, durante tcss ail05 1957-1958, SB btensifica- 

ron las retacfones.de diplomiiticlos brasitefitsg con las fuerzas 
opositoras de Balista. En dicha Cpoca, BrasiZ ofrecid s i l o  polF 
tico a un grupo da cubanos combatientes contra la dictadura 
batlstkna; Asimismo, la restdencia del entonces em bajador de 
Brag1 en Cuba: Vasco Tri&iio Leitiio da C ~ n h a , ~  a menudo ace- 

6 De manera paradejica, posteriormente a 10s referidos hechos, el ernbajador 
Vasco Tristgo Leitiio da Cunha, apoy6 la dictadura fascista de' Brasil y ha 
desempetiado un rnarcado papel en la ruptura de las relaciones diplom6ti- 
>cas con Cuba en 1964. Bajo su mando, el ltamaraty aplicd una caza a 10s 
diplomdticos brasiletios considerados "de izquierda" y dio lugar a la crea- 
cidn del Centro de lnforrnaciones en el Exterior (CIM) en 1966, el cual inves- 
tigaba la actuaci6n de 10s exiliados politicos brasileiios en el exterior. 



gia encuentros con dirigentes y mifitantes del movimiento es- 
tudiantil antibatistiah. 

Al triunfo de la Revoluci6n Cubana en 1959, Brasil fue uno de 
10s primeros parses en reconocer oficialrnente el nuevo gobier- 
no cubano. 

Como una muestra mbs de dicho reconocimiento, apenas 
unos dias despues del triunfo de la Revolucibn, el entonces pre- 
sidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, recibi6 en audiencia a 
un grupo del Comit6 de Exiliados Cubanos7radicados en ese 
pais, y posteriormente, les cedi6 un avi6n de las Fuerzas Arma- 
das Brasi!efias, en que 10s mismos pudieron regresar a Cuba, 
saliendo de Brasit (Rfo de Janeiro) el 18 de enero de 1959. 

Despues del tn'unfo de la Revolucidn Cubana, ta postura del 
gobierno brasileflo con respecto a Cuba, se ha convertMo-era 
un elemento determinante de las relaciones de Brasil eon Esta- 
dos Unidos de Amiirica. Como ejemplo de ello, en 1964, uno de 
10s principales motivos del derrocamiento del gobierno brasi- 
leRo encabezado por el entonces presidente Joao Goutart y la 
consiguiente instauraci6n en ese pais, de una dictadura miti- 
tar, ha sido precisamente la consecuente oposicidn det gobierno 

7 Hasta el triunfo el iro. de  enero de 1959 de la Revoluci6n ~ u b a n a ,  10s 
exiliados cubanos en Brasil, luchadores contra la dictadura batistiana, 
s e  organizaron en torno alCornit6 de  Exiliados Cubanos, con sede en Rio 
de  Janeiro, cuyo ndcleo lo constituhn 16 personas. El Cornit6 desempe- 
Raba diferentes actividades de  propaganda politics, divulgando el acon- 
tecer en Cuba y organizando acciones para recaudar dinero para la lucha 
contra la dictadura de Batista, mediante la venta de bonos y rifas. Entre 
las acciones del Cornit6 de  Exiliados Cubanos, el alzarniento d e  la ban- 
dera del Movimiento 26 de Julio en el tope del Pan de  Azdcar, gand des- 
taque en 10s titulares de 10s principales peri6dicos de  RFo de  janeiro. Al 
mismo tiempo, en Sao Paulo, la rnisma actividad tuvo lugaren elviaduto 
do ChB, lo cual abrid carnino en 10s rnedios de  comunicacidn y facilit6 el 
apoyo politico de  casi todos 10s sectores de la sociedad brasileiia. Asi- 
mi+mo, con la ayuda de 10s parlarnentarios brasileiios Neiva Moreira y 
Romeu CamposVergal, el Cornit6 de  Exiliados Cubanos consiguib, i t r a -  
v6s de la Cdmara de  10s Diputados, la lectura d e  un documento el 31 de 
diciembre de  1958 y la consecuente aprobacidn de una mocidn, pidien- 
do que el gobierno brasileiio rornpiera las relaciones diplomSticas con 
la Cuba batistiana. 
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brasQeiio por sumarse a la amp&% 5que3tad-a por Estados 
Unidos para aniquilar el proceso revolutii3narkcubano. 

Hasta 1958, la politica exterior de Bsasll se 6am&&rizaba por 
un claro alineamientcr con EsbxdasUnidos dCa-lh6rica. No obs- 
tante, a partir de ese aiio, se ha ido prodrrcienda un cambio en 
dicho alineamienta: la cancilkria bmsileiia comen%6 a apvcar 
una potitica exterior parecida a ta del sewn& @ern0 & 
GetQlio Vargas (1gji-igg4], con elementos que imp~bierarrbn 
car6cter mds independiente sobre la forma de actuar de la di- 
plamaeia braslkiia, rnecfiante la defensa tie1 prfncipio de no 
*&&wnei6n y la mrnut@1ateralizacI6n de las rehciunes de Brasit 

5 paises, en b&squ&& u@ mayor grado de autono- 
@d'ztft.entra Wades U~idos.. @to cw&g@mdfa a &u necesidad 
qpr supwar el subctesarrolla, a tm&+i-&-h diversificad6n.de 
sus re&tones, fundamentalmente, con atmspafses cfesarm 
ttadm. - 

& o n h e  a ello, et pmsidente juscelino K u b ~ h e k  de 014- 
veira (1956-1961), a partir de 1958, formuk en el plano interna- 
cional, la llamada QperaciBn Panamerieana, en cuyo marco pro- 
pone que Estados Unidos revise sus relaciones con 1 ~ s  paises 
latinoamericanos, para que este4 kdndose  fundamentalmente 
en el multilateralisrno, ayudara a mtnirnfzar la desigualdad y 
(0s problemas sociales en AmtSrica iiYt5na. 

De acuerdo a este nuevo elemento en la politica exterior bra- 
sileiia, en la V RewiBn de Consulta de Lo5 Cancitleres America- 
nos, en Santiago de Chile, ert ta que Washington tealizaba sus 
primeros intentos por aislar el nuevo gobierno eubano de \a 
esfera conti-nental, la cancllleria brasilewa defm,B:dJ~s princi- 
pios de no-intervenci6n en los asuntos intqrnos EEe los paises, 
kncabezando una postura conciliadmdeihiderio con rela= 
ci6n a1 gobierno revel~oionafio de Cuba. W i a  pastamfire mafir- 
mada por Brasit, tambi6n en ta Vll Reuniiin de C6&pb,de la 
Organizacidn de tos Estadcs Americanos (OE), &-&-la en- 
tre 22-29 de agosto de 1960 en San losb Cos&&'&&e el 



presidente Kubitsctrek dio instrucciones a su canciller, Horicio 
Lafer, para que, en dicha reunidn, recordara la carta que ante- 

- riorrnente le enviara a Eisenhower, despuCs de las d'ernostra- 
ciones de hostitidad contra Nixon en el Perd yen Venezuela, en 
la cual le advierte de que podrfan surgir situaciones polfticas 
como la de Cuba, por "falta de accidn dernocrdtica en las ArnC- 
ricas". De acuerdo a las recornendaciones de Kubitschek, Bra- 
sildebia asumir una "actitud de extrema cautela" en lo referen- 
tea  la "cuestidn cubana" y afirm6 que su interbs coincidia con el 
de EE.UU. en lo fundamental, o sea, en cuanto alobjetivo cornfin 
de evitar que Cuba cayera en la 6rbita sovigtica y preservar-las 
norrnas esenciales del sistema interarnerican~.~ 

Otro episodio irnportante de las relaciones entre Brasil y Cuba 
durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, fue la visita a Brasil 

1 del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en rnayo de 1960, En 
dicha ocasidn, Fidel Castro y el entonces presidente cubano, 
Osvaldo Dorticds, invitaron a Cuba a 10s candidatos a la presiden- 
cia de Brasik al general Henrique Lott y a janio Quadros, de entre ' 10s cuales, solo este iiltimo aceptd. 

La visita de Janio Quadros a Cuba, en efecto, le favorecid a1 
entonces candidato a la presidencia de Brasil, a construir una 
imagen de "izquierda", la cual le favoreciera en el context0 de 
creciente radicalizacidn que caracterizara a todo el continente 
latinoarnericano de su Cpoca. 

Quadros ganb las elecciones. Su gobierno hered6 un dCficit 
: en la balanza de pagos, de 410 rnillones de USD, y una deuda 

externa de 3,8 mil millones de USD (de 10s cuales, 600 mil, s e  
! vencfan en 1961), asicorno una tasa de inflacibn det 30% entre 
1 

1959-1960 -doble del promedio anual en el perlodo entre 1950- 
1958-. A1 misrno tiernpo, en esa Cpoca, el 70% del cornercio 
exterior de Brasil, dependia de las exportaciones de productos 
prirnarios, deterrninando su posicidn de pais subdesarrollado 
en la divisidn ihternacional del trabajo. 

8 VerAlbarto Mo~ir Bandeira: Presen~a dos Estados Unidos no Brasil: dois 
sku los  de Mstdrfa, Rio delaneiro, civiliira~Io Brasileira, 1973. 
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Por las mencionadas razones, el gobierno de Quadros, a1 
entrar en fsrnciones, enseguida negocib un plan de estabiliza- 
ci6n con el Fondo Moneta~io lnternaciot@ que le permitiera 
renegoclar su deuda y al mismo tiempo, adquirir nuevos pr6s- 
tamos para mejorar su posicidn financiers international. 

Inicialmente, la elecci6n de janio Quadros, despert6 optimis- 
mo en sectores consemadores y gubernamentales de Estados 
Unidos, por no tener la misma estructura partidaria que habia 
sido montada por Getiilio Vargas (rnediante el Partido Social 
Democrbtico y el Partido Trabalhista Democritico). 

No obstante, en breve, durante el corto periodo de su presi- 
dencia alfrente de Brasil, janio Quadros, mediante la adopcidn 
de la llamada "polhica exterior independiente", implement6 una 
abierta reorientacidn de las relaciones internacionales de su 
pats. 

Las relaciones de Brasil con cu ba en.1~61, con forrne a la "po- 
litica exterior independienten del prirnero, tambiCn adquirie- 
ron un tono amistoso: en el mismo aAo, el presidente Janio 
Quadros recibid en Brasilia a1 entonces ministro de lndustrias 
de Cuba, Ernesto Che Guevara y lo condecord con la Orden 

, Cruzeiro do Sul, contraponif ndose a importantes sectores de 
la sociedad brasileiia que lo presionaban para romper las rela- 
ciones diplombticas con Cuba. La adopci6n de esa nueva poli- 
tics exterior, ocurri6 precisamente en un momento de extrema 
tensidn en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, lo cual, 
desde inicios del mandato de Quadros, predetermin6 la acti- 
tud de EE.UU. con relacidn a ese gobierno. 

EI entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, 
ya durante el periodo inicial de s u  mandato, ante'ta arnenaza 
de la radicatizacibn continental como posible consecuencia 
.del impact0 de la Revolucidn Cubana, cred el Grupo de Traba- 
jo lnterdepartamental para America Latina, Dicha institucidn, 
estuvo encabezada por el consejero Adolf Berle Jr. quien, du- 
rante su visita oficial a Brasil, en febrero de 1961, abordd al 
ministro Afonso Arinos, con el objetivo de indagar si existia la 
posibilidad de que Brasil apoyara una accidn armada contra 



Cuba. En dicha ocasidn, Berle Jr. ofrecid 300 millones de d6la- I 

res que EE.UU. mantenfan reservado para Brasil como "sobor- 
no, a cambio de cooperaciiin brasilefia" (segtjn una declara- 
cidn posterior del embajador norteamericano Cabot, quien 
estuvo presente en la mencionada reunidn).El ministro brasi- 

I II 

leiio se rehusd a apoyar la propuesta norteamericana, mien- 
tras que Berle lament6 que Brasil asumiera una posicidn con- 
traria y concluyd afirmando que aiin as(, Estados Unidos 
invadirfa a Cuba.9 

En el mes de marzo del mismo afio, Kennedy recibid un do- 
cumento firmado por Radl Prebisch, de la Comisidn Econbmica 
para Am6rica Latina (CEPAL), por Jos6 Mora, de la Organizacih 
de Estados Americanos (OEA) y por Felipe Herrera, del Banco 
lnteramericano de Desarrollo (BID), que sintetizaba las ideas 
de los sectores empresariales y de cfrculos intelectuales m5s 
influyentes, sobre 10s problemas que afectaban a la regidn. En 
consecuencia, Kennedy lanzd el programa llamado Atianza para 
el Progreso (ALPRO), que incluia un Plan Decenal de Desarrollo, 
destinando un fondo de 500 rnillones de USD para un conjun- 
to de programas, tales como la erradicacidn del analfabetis- 
mo, la mejorfa de la productividad y empleo de la tierra, el 
combate a las enfermedades, el apoyo a la educacibn, a la 
integracidn econdmica, asi como el intercambio cientffico, 
entre otros. I 

Debido a la condicidn de Brasil, de ser aliado preferencial de 
Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, era de es- 
perar que obtuviera para su desarrollo, una ayuda econdmica 
sustancial de parte de 10s EE.UU. per0 esto no ocurrid asf du- 
rante 10s aiios de la posguerra. Por esta razdn, ante la ausencia 
de fondos pfiblicos para el desarrollo, en medio de s u  proceso de 
industrializacidn, Brasil abrid s u  economia al gran capital in- 
ternacionai: 

I g Ver Amado Luis Cervo y C~oaoa~ao ~ u e n o :  Histo'ria das  relap3es 
internacionais do Brasil, ada. ed., Brasilia, FUNAGIIPRI, 2002. 



El gigante latinoameticano tampoco lteg6 a beneficiarse del 
programa de la ALPRO; apenas un mes daspsr&, a partir de la 
derrota norteamericana en Phya 6i& en aMCrle 1961, la ali- 
neacidn a Estados Unidos de 40s paises htbmamericanos, se 
convirtib en una condicionante para el accesb de kos fondos para 
e.1 desarrollo contemplados en dicho programa. 

De este modo, la iiamada "polftica exterior independiente", 
del presidente joao Goulart (196%-ig64p que represent6 una 
continuidad de la de s u  antecesor (Janio Quadros), delimit6 las 
posibilidades de su pais para la adquisicidn de apoyo Wra su 
desarrollo por parte de Estados Unidos, lo cual se refleja, entre 
otras cosas, en el volumen de los gastos destinados a Brasil 
por parte de la Agencia para el DesarroWoade EE.UU. Asimis- 
&o, el Banco Mundial le negb el otorgamiento de cr6ditos a 

. 'Brasil durante el gobierno de Joao Goulart. 
Adem&, de mantener una postura solidaria con Cuba, Joao 

Goulart centinu6 resistiendo la presi6n de EE.UU. para unirse a 
las sanciones contra Cuba: en la ViII Reunibn de Consulta de 
10s Cancilieres de la OEA, celebrada en ~ u n t a  del Este en 1962, 
Brasil se  abstuvo en la votacibn de la OEA en que se expulsd a 
Cuba de dicha organizacibn. 

En torno a la expulsi6n de Cuba, con anticipacidn a1 mencio- 
nado acontecimiento, en noviembre de 1961, ei entonces mi- 
nistro de Relaciones Exteriores de Brasil, San Tiago Dantas, 
guiado por la indignacidn que significara la intencibn estado- 
unidense, violatoria del Derecho International, del aislamient~ 
internacional de Cuba, realiz6esfuerzos muy discretos por su- 

- 

lo  El perloodo presidencial de Joao Goulart se  extend% hasta el goipe de 
Estado en 1964. 

u Como elernplo de elto, en 1962, dicha cifra era de 81,8 millones de d61a- 
res, reduciendose para el aiio 1963 a 38,7 millones de dblares. En 1964, 

=esta cifra se disrninuy6 a i5 , i  rniltones de dblares. Sin embargo, para 
1965 -con el gobiemo rnibtx- en el poder- dicha cifra sublB a 1 2 2 ~  

millones de d6lares y en d aiio 1966 a 1zg,3 rniltones de dblarks. 



gerirle al gobiemo cubano , lavia de la neutralidad, para evitar 
su exclusi6nu de dicha organizacidn. 

En torno alfracaso de la invasi6n mercenaria de Playa G'irdn, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty), el 
10 de mayo, en un comunicado, declara que Brasil es favorable 
a la autodeterminaciiin del pueblo cubano y contrario a toda 
intervenci6n extranjera, directa o indirecta. 

Otra muestra de la polRica exterior independiente del go- 
bierno Goulart, fue la posici6n que asumid Brasil en torno a la 
Crisis de Octubre, en 1962, cuando et presidente brasilefio, por 
mediaci6n del embajador Lincoln Gordon, asegur6 a su hom6- 
logo estadounidense (Kennedy) sobre su posici6n pacifista y 
favorable al desarme mundial: 

"Siernpre nos manifestamos contra la intervencidn rnilitar en 
Cuba, porque siempre reconocimos a todos 10s paises, seacual 
fuere su r6gimen o sistema de gobierno, el derecho para su li- 
bre autodeterminacibn. Brasil siempre fue claro en su actitud, 
fiel a s u  tradicibn pacifista y a1 espiritu cristiano de s u  pueblo, 
lo cual no lo impldid en admitir como tegftimo, el derecho de 
Cuba de defenderse de posibles agresiones, viniem de donde 
viniera, ya sea por la fuerza o por la violencia, para subyugar s u  
soberanfa o impedir el derecho del pueblo cubano a la autode- 
terminaci6n. Aunque no aceptamos como legftimo, la existen- 
cia que abga Estados Unidos, de armamento ofensivo en Cuba, 
nunca reconocemos la guerra como instrumento capaz de re- 
solver conflictos entre las naciones". 

Al culminarse la Crisis de Octubre, en un mensaje del 8 de 
noviembre de 1962, dirigido a1 presidente Joao Goulart, Nikita 

12 SegOniSan Tiago Dantas, en caso de que dicha opcidn fuera aceptada 
por Fidel Castro, eso significaria un compromiso de parte de Cuba porno 
cornprometerse con alianzas hostiles al sistema interamericano y en con- 
secuencia, se  podria ganar uno o dos votos mds a favor de su no-expul- 
si6n de la OEA. 

A politica extema independente do Govemo JoSo Goulart (1961-1964) : 
www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/Movimientos quentes de una 
Guerra Ftia, article/download/703/50g. 
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S. Kruschev agradecib 10s e s k t e m - W k f i o s  a favor de una 
solucidn pacifica de la crisisV13 

Otro acontecimbnto q ~ e . m r c 4  el C$.&&B~ ambtaso de \as 
relaciones mtre Cuba y B&€, fiEe la - .en Niterdi, es- 
tad0 de Rfo de Janeiro, del Congreso trrkma&m1 de Soliclari- 
dad con Cuba, celebradio el 28 ctemarzo de 15~63~e~ el Sindica- 
to de 10s Obreros Navatehq 

Mientras tanto, la actitud del gobierno de Goubrt con rela- 
ci&n a Cuba, por un lado y el restableximiento que se hat& dado 
por Brasil, en novbrnbre de ig62, de 1 s  relaciones diplemziti- 
cas con la Uni6n Sosridtica, por el otro, hicieron que la &lA ob- 
servara desde en-tonces, con crecie-ate preocupacidn, la imple- 
mentacidn de la polfiica exterior brasilefia. En efecto, Estados 
Unidcis no tardd en lniciar la implemntacidn de un conjunto de 
-3ccionespara desestahiailira~ d gobierno de Joaio Goulart. 

- Iht informe de la UA, del2 cfejuWe.g*as planteaba lapcrsibi- 
lick4 @ unposibk acercilmientode Bfasil-c~fl h Wnih Sovi6tica. 
at pisme tiernp, cmsideraba cn'tica k sitmci6n econcimEca de 
B m ~ ~ ~ l m b a  que una recuperaci6n de l q w o m i a  brmileh, 
& l o w i  pmdudrse ktfiante suministm &-@ytda extema. 

Para agravar la sihaci6n intena dc Brasil, en el segundo 
, semestre de 1963, Estados Unidos bloqued Iw cr6ditos exter- 
nos que pudieran destinarse a la financiacidn de la balanza de 
pagos de BrasIl.Al mismo tiempo, EE.UU. autorizd a su emba- 
jada en ese pais, para firmar acuerdos separadas con goberna- 
dores de estados federales y con alcaldes rnunicipales, lo cual, 
en la practica, signific6 ta financiacidn de 10s adversarios poli- 
t i c . ~ ~ %  dei presidente Goutart. ~simismo, durante-la; e!eccio- 

13 Ver Arnado Luis Cervo y Clodoaldo Bueno: Ob. cit., pp. 348-349. 

14 Pese a la posici6n solidaria det gobierno de Goulart, ltarnaraty estaba 
dividido en cuanto a la cuesti6n cubana y le neg6 la visa a varios extran- 
jeros que participarfan en el evento. i 

15 Segdn el exagente de  la CIA, Philip Agee, 10s fondos provenientes de 
fuentes extranjeras, fueron ernpleados en la carnpaiia electoralde8 can- 
didatos a gobiemos estaduales, de tos 11 estados, adernds, en apoyo de 
15 candidatos a1 Senado, de 250 candidatos a h Cdrnara y rnds de qui- 
nientos candidatos a las asambleas legislativas (estaduales). 



nes estaduales, Kennedy financi6 a candidatos opositores de 
Joao Goulart. 

, En el marco de la campafia de desestabilizacidn deese go- 
bierno, Estados Unidos don6 dinero para el lnstituto Brasilefio 
de Accidn Democriitica (IBAD),160rganizaci6n anticomunista que 
habia sido fundada en mayo de 1959, para la creacidn del Insti- 
tuto de Pesquisas y Estudios Sociales (IPES)I7 que fungi6 como 
una de las principales instituciones catalizadoras del pensa- 
miento anti-Goulart. 

El referido instituto, cont6 adembs, con el apoyo financier0 
de miis de trescientas empresas estadounidenses, apoyadas 
por la CIA. 

Segdn archivos del gobierno del presidente estadounidense 
Lindon Johnson, se comprob6 20 afios m8s tarde, que existid 
una operacidn militar llamada Brother Sam, dirigida a interve- 
nir Brasil. Dicha operaci6n consisti6 en un plan de guerra de 
Estados Unidos contra las fuerzas delgobierno de Joao Goulart. 

A1 mismo tiempo, la Flota del Caribe de Estados Unidos, 
liderada por el portaaviones nuclear norteamericano Forrestal, 
armado con bombas atiimicas, fue enviado a las costas brasile- 
iias y se encontraba cercano al puerto de Vit6ria (capital del 
estado de Espirito Santo, Brasil), listo para intervenir. Todo ello 
formaba parte del conjunto de acciones que prepararon el terre- 
no para el derrocamiento de Goulart y la instauraci6n en Brasil, 
de una dictadura militar pronorteamericana. 

En medio de la polftica de desestabilizacidn y la crisis eco- 
n6mica que enfrentaba e l  presidente Goulart, este se apoy6 
cadavez miis en 10s sectores politicos y sindicales favorables a 
los cambios estructurales. Conforme a ello, mediante dos de- 
cretos aprobados el 13 de marzo de 1964, nacionalizd la distri- 
bucidn de 10s productos petroliferos, asf como las refinerias de 

16 En entrevista concedida en 1998 a1 peri6dico brasileiio Folha de Sao 

[ '-='"'* Paulo, el general retirado, Helio ibiapina, revel6 que el IBAD tenia vincu- 
+ t ,  

1 -- " '10s con la CIA. 

/ 17 El IPES, fundado el 29 de noviembrede 1961 por AugustoTrajano de Azevedo 
Antunes y Antonio Galliotti, se extinguid por orden judicial, en 1963. 
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petr6keo. Asimismo, nacionaliz6 10s iatifundios cercanos a las 
grandes autopistas federales. Todo esto, se sum6 a la Ley de 
Remesas, sancionada en enero de 1964, la cual consider6 las 
ganancias de iarelnversidn de capitales extmnjeros, como ca- 
pital nacional brasilefio. 

Estas medidas, obviamente, desagradaron a 10s sectores 
nacionales y extranjeros afectados, lo cual motivd la intensifi- 
cacidn de las operaciones eneubiertas de la CIA para la deses- 
tabilizaci6n interna y contribuy6 al golpe de Estado, el 31 de 
marzo de 1964, que conllev6 a1 derrocamiento del presidente 
Goulart y a la instauracibn de una dictadura militar tin Brasil, 
caracterizada en un memorando de la CIA, del2g de julio de 
1964, como "victoria contra el comunismo". 

El golpe militar estuvo acompaiiado por el alineamiento au- 
tomtitico de Brasil a Estados Unidos y, seguidamente -el 13 de 
mayo de 1964- Brasil rompid las relaciones diplomiticas con 
Cuba. 

Rebciqnes entre Cuba y Bmil 
d u r a & $  la dlctaduta mllitar brasileiia 

Durante 10s gobiernos de la dictadura mjlitar brasilefia de 
Castello Branco (196&1967), Costae Silva (1967-1969)~ de Medici 
(1969-i974), respectivamente, las relaciones de Brasil con 
Cuba, se limitaron, fundamentalmente, a [as "relaeiones de 
pueblo a pueblo" entre Cuba por un lado, y 10s movimientos 
de resistencia contra ta dictadura militar brasileiia, por el 
otro. 

Si bien despues de la "polRica exterior interdependientewi8 
del presidente Castello Branco, basada en el alineamiento 

I 

-18 La "polhica exterior interdependiente" de Castello Branco, consistla en 
un  alineamiento automitico a Estados Unidos y en el reconocimiento de 
la hegemonia estadounidense, a cambio de recursos pa.ra el desarrollo. I 
apoyo frnanciero-tecnolSgico, inversiones productivak, pr6stamos alar- 
go plazo y de la garantia de una mejor estructura de precios qur! com- 
pensara el deterioro de 10s terrninos del intercambio comercial. 



automatico a Estados Unidos, la "diplomacia de la prosperi- 
dadW19 delpresidente Costa e Silva, represent6 cierto alejamien- 
to de la sumisitin brasilefia a la politica estadounidense,{a cual 
no vari6~on respecto a Cuba. 

Durante el gobierno de Mhdici, un documento del g de'di- 
ciembre de 1971 posteriormente desclasificado del Archivo Na- 
cional Secreto de Estados Unidos reveliiZo que Nixon y Mbdici, 
en u n  encuentro en el Sal6n Oval de la Casa Blanca en ese 
afio, abordaron la cuesti6n de c6mo lograr la derrota de los 
gobiernos de izquierda, especialmente, el de Salvador Allen- 
de en Chile y el de Fidel Castro, en Cuba. Sobre Fidel Castro, 
Mbdici afirm6 en dicha ocasi6n que el gran niimero de cuba- 
nos residentes en EE.UU. permitirfa que estos derrocaran el 
riigimen cubano. 

Posteriormente, bajo el mandato de Ernesto Geisel(1974- 
1979), el gobierno brasilefio adopt6 politicas en aras de defen- 
der las necesidades nacionales de desarrollo econbmico y de 
infraestructura, dejando atris s u  alineamiento total a Estados 
Unidos. Para implantar s u  programa nuclear, el gobierno de 
Geisel provoc6 el desagrado de Estados Unidos, mediante la 1 materialiracibn de 10s acuerdos con Alemania, en la construc- 
cidn de usinas nucleares en territorio brasilefio, 

En el marco de la politica exterior del gobierno de Geisel, 
-denominada por 10s estudiosos como "pragmatismo respon- 
sables'-, la cuestidn de las relaciones de Brasil con Cuba sur- 
gi6 nuevamente en el debate polftico, mediante presiones ejer- 
cidas por la AsociaciBn de Exportadores Brasilefios, a favor del 
restablecimiento de las relaciones comerciales con Cuba. Di- 
cha entidad argument6 que su interds s e  basaba en la expecta- 
tiva de que, elvolumen del intercambio con Cuba podria alcan- 
zar la cifra de 270 millones de USD anuales, recordando que en 

19 La "diplomacia de la prosperidad", de Costa e Silva, planteaba que el 
desarrollo deberia ser  product0 de un proceso end6geno. 

20 Dicho archivo, ya desclasificado, forma parte del acervo del Departamento 
de Estado de Estados Unidos yfue publicado por Internet, por el Institu- 
to de lnvestigaciones no Gubernamental Archivo Nacional de Seguridad. 
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1964, el valor de las exportaciones brasjlefias a Cuba, era de 
4843 mil USD. En respuesta a dicha iniciativa, el ltamaraty afir- 
m6 que Brasil se  vefa impedido a reiniciar las relaciones co- 
merciales con Cuba, debido a lassancionesa* impuestas a esta 
en la IX Reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones We-  
riores de ta OEA, celebrada en julio de 3964, en Washlngion, 
Estados Unidos. 

EC proceso de reattivacf6n de las relaciones bilaterales 

Desde el afio 1966 hasta 1980, no existian relacimes ecom5- 
mico-cdmerciales entre Cuba y Bnsil. 

No obstante, a partir de ig&, mediante operaciones tpian- 
gulares, se  reactivd el intercarnbio comercial entre Cuba y Bra- 
sil. Estoconsistfa en que Cubaadquirfa rnercaneias brasiteftas" 
via Panam6, aun cuando eso enca~eda el costa de la5 transac- 
ciones para nuestro pais, con un 25% del valor de las mismas. 
At rnisrno tiempo, entre 1981-1985, cuatro tiendas de venta de 
productos en divisas en Cuba, fueron equipadas y disefiadas 
por empresas brasileiias. 

21 El pdrrafo 3ro. de la-parte dispositiva de dicha reunicin resolvia aplicar 
de confurmidad con lo dispuesto en 10s a.Ft?cul~s &to. y 8vo. delfratado 

' 

Interamen'cano de Asistencia Rec@rum;L& siguienfes medidas: 

a) Que I-osgobiemos de 10s Estados Americanos no mantengan rekciones 
diplomsticas ni  cnnsulares con el gnbierna de Cuba. 1 

I b) Que los gobiernosde 10s Estados Americanos interrumpan todo su inter- 
carnbio comercial, direct0 o indirecto, con Cuba, con excepcicin de 10s 
alimentos, mecticinas y equipo medico que por razows humanitarias 
puedan ser enviadas a la isla. 

E) Que 10s gobiernos de 10s Estados Americanos interrumpan todo trans- 
porte maritimo entre sus paises y Cuba, con excepcibn del transporte 
necesario por razones de indole humanitaria. 

22 Lqs imporlaciones cubanas incluian mercancias como estructums de ace- 
ro galvanizado, una destilerla de alcohol, una f5brica de Furfurol, m6-' 
quinas exprimidoras de naranja, equipamientos menores de praducci6n 
de herramientas, entre otras. 



Los primeros pasos para la normalizacidn de las relaciones 
de Brasil con Cuba, se dieron durante el gobierno de Figueiredo 

' (1979-1985). En 1982 se realiz6 la primera misi6n empresarial 
brasileiia a Cuba, despuCs de la ruptura de las retaciones.di- 
plomdticas entre ambos paises en 1964. 

La normalizacidn de las relaciones con Cuba, por una parte, 
respondia a diversos intereses de Brasil, insertdndose en el 
proceso de democratizacidn emprendido por el gobierno de 
Figueiredo. En momentos en que ya mds de doce paises miem- 
bros de la OEA, tenian relaciones diplomiticas con Cuba, Brasil 
no podria aspirar a un papel de liderazgo en la regidn, sin man- 
tener el diilogo con todos 10s paises latinoamericanos. De e4Ze 
modo, la normalizacidn de [as relaciones con nuestro pais, des- 
empeiid un importante papel en la politica exterior brasileiia 

r de aquel entonces, simbolizando la reapertura politica de Bra- 
sil en el imbito internacional. 

En 1983 se produjo otro avance en el proceso de reanima- 
cidn de las relaciones ente ambos paises, a traves de un estu- 
dio realizado por la Comisidn de Relaciones Exteriores de la Ci- 
mara de 10s Diputados de Brasil, en mayo del mismi, aiio. El 
referido estudio analizd las oportunidades que podrran derivar 
de un posible restablecimiento de las relaciones con Cuba. Al 
mismo tiempo, circulos empresariales bfasileiios preveian la 
posibilidad de que en caso de restablecerse las relaciones con 
la isia, sus exportaciones a ese pals, podrian alcanzar elvalor 

, de los 150 millones de USD por aiio. 
La, mctivaci6n de las relaciones bilaterates, en e l  iimbito 

econ6mic0, respondia tambien a los intereses de Brasil por di- 
versificar su economia e incrementar sus exportaciones, para 
mejorar su superhvit, necesidad emanada de la situaci6n que 
enfrentaba Brasil en la Cpoca: una alta tasa de inflacidn, unida 
a una caida de la produccidn y de la renta per cdpita, por un 
lado y, por el otro, una elevada deuda externa por pagar. . 

El volumen de la deuda se debfa a la circunstancia de que 
los gobiernos de la dictadura brasileiia gozaron del apoyo de 
Washington y del Banco Mundial, por lo que la deuda externa, 
de 2,s mil millones de USD en el momento del golpe de Estado 
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en 1964, ya para 1985, sabrepas6 tcrs ma mit millones de USD. 
AsC pues, en poco miis de vsinte aAm &&Aura, la deuda se 
habia multipticado par cua~enta. 

El f~efteb~I?lent~ de la tssa de inte&s&&$ado por el go- 
bierno estadounidense a partir de 1973, prawa3 en Brasil, is f  
como en toda ArnCriea Latina, la adbd'il financiers de los pode- 
res p0blicos. 

En medio de dicha crisis, en el context0 del proceso de 
reactivacidn de Las relaciones bilaterales en t r~ ,  Cuba y Bra- 
sil, se destac6 la [niciativa lanzada en 1985, por el Coman- 
dante en Jefe Fidel Castro, rnediante la carnpaiia pa deuda es 
impagable, que tuvo una considerable.r~~rcu~i6n e n  el mun- 
do entero, h c l u ~ o ,  en Brasil. En 1987, el presidente Jas6 
Samey decreg6 Ia suspmsi6n del pago de la deuda externa , 
Inrasileila. I 

I r & a M ~ n & o  de €as rehehmes 
&ckW cuba1~6Ibc~sibb 

I 
i El 25 de junirr de 1985, durante el mandab del presidente , 

Josh Smney, se restabiecieron oficiatmente tas relaciones di- 
plomtiticas entre am bos pafses. : 

Brasil design6 al excmo. sr. ftalo Zappa como embajador en 1 
Cuba. La parte cuhana, design6 en Basil, alcro. Jorge BolaAos. 

En 1986 la Confederacidn Nacionql de Industrias de Brasil 
envid a Cuba una misidn ernpresarial de alto nivel, encabezada i 
por el vicepresidente y director de la Comisi6n de Comercio Ex- 1 
terior de dicha entidad. A1 aiis siguiente, el canciiler brasileiio, 
Jos6 Ahreu Sodr6, visit6 Cuba. 

El period0 entre 1986 y 1989, estuvs marcado por el estable- 
cimiento de acuerdos en Breas del trmspoate y de las comuni- 
caciones entre ambos pafses, lo cual s.e prd~ngd ha ta  el aAo 
2002 mediante un intenso intercmhio y visitas bilaterales de 
alto nivel, tales como la visita a Brasit, en 1986, de Ricardo 
Cabrisas, ministro de Comercio Exterior, as& qmo $%1987; de 
Ricardo Akrcbn, viceministro de Retqciones Ex&tIoreg de Cuba 
y de Diocles Torralba, ministro de Transporte degba: 
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En 1988, visitaron Brasil, Carlos Rafael Rodriguez, vicepre- 
sidente de IosConsejos de Estado y de Ministros, Severo Aguirre, 
presidente de laJIsamblea Nacional, H6ctor Rodriguez Llompart, pre- 
sidente del Banco Nacional de Cuba y Miguel Brugueras, 
viceministrb de Relaciones Exteriores de Cuba. Se produjo la 
firma del AcucPdo de Cooperacidn Cultural y Educational Bra- 
sil-cuba. 

En 1989, elcornandante en jefe Fidel Castro Ruzvisitd Brasil. 
Es en este momento que fue establecido oficialmente el Conve- 
nio Comercial. En ese aiio, la5 exportaciones brasileiias a Cuba, 
alcanzaron la cifra de 10s 76 656 USD, mientras que las expor- 
taciones cubanas a Brasil, eran de 28 321 d6lares. 

El periodo entre iggo-iggq, si bien represent6 numerosas 
dificultades para ambos paises (en Brasil: una alta tasa de in- 
flacibn, el impeachment del presidente Collor de Mello; en Cuba, 

I 
I fin de la colaboraci6n con el CAME y perdida de sus mercados 

tradicionales y como consecuencia de ello, primera etapa de la 
crisis econ6mica denominada como periodo especial, agrava- 
da por el recmdecimiento simultdneo del btoqueo estadouni- 
dense impuesto a Cuba) significci la caida de las exportaciones 
brasileiias a Cuba, de 84,s millones de USD en iggo para 
17,2 millones (una quinta parte de la cifra anterior) en 1992; ha 
tenido importantes avances en las retaciones bilaterates entre 
ambos parses, principatmente durante el gobierno de ltamar 
Franco. Durante la referida etapa, se han firmado varios acuer- 
&as, ademss de que se mantenian otros, anteriormente pues- 
tos en vigor, tales como el Acuerdo de Cooperaci6n Cientifica, 
T6cnica y Tecnoldgica, y sus ajustes complernentarios. 

Con excepcidn del desagradable episodio que representara 
la posici6n del Itamaraty, encabezado por el canciller brasileiio 

1 Luiz Felipe Lampreia, durante el mandato del presidente Fer- 
nando Henrique Cardoso (1995-2002), por sumarse a la inicia- 
tiva estadounidense de aislar a Cuba mediante sus campaRas 
en materia de derechos humanos, las relaciones bilaterales 

1 entre Cuba y Brasil, mantuvieron una tendencia creciente y se 
han ampliado a diversas esferas nuevas, tales como la tecnico- 
cientifica y de la salud, entre otras. 
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A partir de la creaci6n en el 2002 &4&ecanismo de Consul- 
tas Polfticas Brasil-Cuba, el primer.desenio dal siglo MI en las 
relaciones hilateralas, represent6 una @&pa .& acercamiento 
de-arnbos pafses y la pmfundizaciiin ch ka ~ebeiones en. el 
bmbito politico-econbmico, ademiis de la mplbcidn de bs la- 
zos de intercam bio y colaboraci6n en d campo dentifico-tecni- 
co y educacional, entre otros. 

Durante 10s dos mandatos d d  presidente Luiz lnicia Lula da 
Sllva (2003-2010), la postura oficial de Brasil ha sido d% apoyo 
a Cuba en todas las ptataforrnas, en un context0 nacional e in- 
ternacional que nunca estuvo libre de ta oposicidn de hpor- 
tantes sectores de la burguesia nacional brasilefia, por un lado, 
y, por e l  otro, de presiones y de campafias mediaticas 
air~uestadas por Estadm Unidosque no ha escatimado esfuer* 
msni  r-ecursos, para, entorpeax~E-dmarrgI\o de tas relaciones 
entre arnbos pafses, debido a la impartancia cstratiigica que 
@stas representan para Cuba. 

C o r n  una dc sus rn6todos para entorpmer ek desarrolto 
de Cubat a partir de la iittima mizad de 10s afiw 1990, Esta- 
dos Un;idos intensific6 la aplicacidn efectiva, inrtuso, en te- 
rritoriwbrasileflo, de las medidas extraterritoriale.s23 del blo- 
queo impuesto a Cuba. Conforme a ello, en Brasil, s e  
registrarm numerosas afectaciones, fundamentalrmnte, a 
partir del primer mandato del presidente tuiz Inicio Luia da 

23 Para agravar 10s efectos de la perdida del85% del comercio exterior cu- 
ban0 tras la desintegracidn del carnpo socialists europeo y la Uni6n So- 
vi6tica. Estados Unidos aprobd en agg2 la Ley Tonicelli, interrumpiendo 
asf la cornpra de medicinas y alimentos de Cuba a las subsidiarias de 
compaiiTas estadounidenses en terceros paises, que superaba 10s 700 
millones de USD. Dicha ley impuso severas prohibiciones a la navega- 
ci6n marftima desde y hacia Cuba, instituciona\izando graves disposi- 
ciones extraterritoriales. La Ley Helms-Burton, de 1996, recrudecid 10s 
efectos del bloqueo; increment6 el ndmero y alcance de las disposicio- 
nes de efecto extraterritorial; impuso la persecucidn y sanci6n a 10s a c  
tuales y potenciales inversionistas extranjeros en Cuba y autorizd el fi- 
nanciamiento de acciones hostiles, subversivas y agresivas contra el 
pueblo cubano. 



Silva, habiendo ocasionado diversos prejuicios, tanto para 
Cuba corno para Brasil. 

'Como ejemplo de ello, en agosto de 2004, se contrat6 a la 
empresa brasileiia MEBRAFE, equipos para la remodelacidn 
de todas las instalariones frigorificas de la Unidn Lactea, corno 
parte del programa social de distribucidn de yogurt de soya a 
todos 10s niiios cubanos de 7 a 13 aiios de edad. Dentro del 
equipamiento contratado, se incluian 14 compresores de re- 
frigeracidn de la marca danesa SABROE, por un importe de 
339 389 USD, precio ya de por s i  superior en un 40% al que 
podria haberse obtenido en el mercado norteamericano. La 
cornpaiiia SABROE de Dinamarca, fue adquirida por laYork nor- 
teamericana y, en consecuencia, el proveedor de la de Brasil 
inform6 haber recibido una instruccidn de su casa matriz en 
Estados Unidos, indicando que quedaba prohibida la venta 
de 10s compresores a Cuba. 

Pasteriormente, entre febrero y abril de 2005, a Cuba le fue 
negada la conexidn con el supercomputador de la Universidad 
de Minas Gerais, Brasil, aduciendo que la contratacidn de tal 
servicio excluye de forma explicita aquellos paises btoqueados 
por Estados Unidos. La negacidn del acceso a supercomputa- 
dores, ubicados en ciectas universidades latinoamericanas, li- 
mita el trabajo cooperativo con otros grupos academicos inter- 
nacionalesy en el desarrollo de investigaciones de punta corno 
la inforrndtica, la nanotecnologfa, las neurocienciasy la rneteo- 

' rologia. Por ejemplo, el grupo de quimica computacional de la 
Facultad de Quimica de la Universidad de La Habana, al serle 
denegado el acceso al supercomputadory al softwareespecia- 
lizado, ve limitado elalcance de sus resultados cientificosy con 
ello, el intercambio con otros grupos de punta del mundo. 

Durante el aiio 2007, la firma KOMATSU de Brasit negd a Cuba 
laventa de un importante nlimero de equipos para las obras de la 
autopista nacional. En cumplimiento de las regulaciones extra- 
territoriales del bloqueo la firma brasileiia respondid que-por 
ser una subsidiaria de una empresa estadounidense no podian 
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Entre 2008-2009, la fitial brasikiia.& la finna Purolite no 
pudo vender resinas catidnisas selecttw para niquel y co- 
balto al lnstituto-Cuhano de Ciencia yTec#oks~gia de Materta- 
les (IMRE), wn v i s w a  qsayar su empteo w el pr~cosamien- 
to he las kteritas. La aplicasi6n exitosa de dictfas resinas 
podria derivar en aumentos importantes an k recugeracidn 
de niquel y cobalto, asi como en la reduccan de sus costos de 
produccibn. Et director regional para Latinoarnerica de la em- 
presa Purdite expresd "que a1 ser esta una empresa norte- 
americana no le era posible establecer relaciones comercia- 
les con Guha". 

+ 

Asimismo, a trav4s del Proyecto Fonda Mundial de Lucha 
Contra el SIM, la ~aiari 'a y la Tuberculosis, ejecutado por el 
PNUD, se adquirid por Cuba, carne en conserva para 10s enfer- 
m m  del SlDA por un monte & SQ ~ Q Q .  USB, a la empresa brasi- 
bRa Oro Rojo. Con posterioridad, e ~ t p ~ m u n i c b  que la fiibrica 
hzlbfagido adquirida por una firma estadounidense y que una 
de las psimeras orientaciones recibidas fue cancelar 10s nego- 
cios c w  Cub&. 

Cow conclusi6n de estos incidentes, pademos afirmar que 
el trEoqmo24e~tadouniden~e impuesto a Cuba y la aglicacidn 

24 El dafio econdmico direct0 ocasionado al pueblo cubano por la aplica- 
cidn del bloqueo econ6rnic0, comercial y financiero d e  Estados Unidos 
contra Cuba hasta diciembre de  2009, a precios corrientes, calcula- 
dos d e  forma rnuy conservadora, asciende a una cifra que supera 10s 
l o o  154 millones de  ddlares. Este monto s e  incrementaria a 239 533 mi- 
llones Be ddlares, si el cilculo fuera realizado tomando como base la 
inflacidn de precios minoristas en Estados Unidos, utilizando elCPI Cab 
culadordel U.S. Department of Labor, Bureau of Laborstatistics (http:/1 
www.bls.gov). Si s e  toma en consideracidn que elvalor del ddlar, medi- 
do en t6rminos de la cotizacidn del oro en el mercado financiero interna- 
cional s e  ha ido reduciendo en mbs de  30 veces desde 1961 en que el 

. precio de este metal s e  encontraba fijo en 35.00 USD la onzaTroyhasta 
el cierre de  2009, en que lkgd a superar la barrera de  10s mil USD, la 
afectacidn total provocada a ta economia cubana serfa del orden d e  10s 
75% 363 millones de  dblares. Para la obtencibn dp! esta cifra, s e  utilizd la 
serie de 10s montos de fas afectaciones derivadas-dei bloqueo desde 
1961 y s e  determinaron 10s montos anuales enU5D de cada aiio. Se uti- 
lizaron 10s precios del oro vigentes en el mercado mundial a\  cierre de 
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Las relaciones bilaterales cubano-brosileiias 
en la actualidad 

A pesar de 10s esfuerzos de Estados Unidos, en el pasado y 
en la actualidad, por entorpecer las retaciones bilaterales en- 
tre Cubay Brasil, estas acusan un desarrollo ascendente, tanto 
en la esfera econdmica comercial, como en la cooperacidn tec- 
nica, cientifica y tecnoldgica y apuntan hacia importantes po- 
tencialidades a ser explotadas en el futuro. 

Como ejemplo de ello, entre 2006 y 2010, las relaciones co- 
merciales entre ambos paises se han intensificado notabkmen- 
te, habiendo registrado un crecimiento del30%,"5de 376 millo- 
nes de USD en 2006, para 488 millones en 2010. En 2011, el 
intercambio comercial bilateral entre Cuba y Brasil, alcanzd la 
cifra de 10s 642 millones de USDZ6@o% superior que en el aiio 
anterior), lo cual torna a Brasil como segundo socio comercial 
de Cuba en el continente latinoamericano. 

Las relaciones entre ambos paises -que abarcan, desde la 
realizaddn en Cuba de proyectos de inversidn conjunta con cr6- 
ditos hasileiios, hasta la formacidn de medicos brasiletios en 
el pais caribeiio, entre otros- hoy por hoy trascienden el mar- 
co bilateral y apuntan hacia una globalizacidn diferente a la 
actual: hacia la globalizacibn del desarrollo de los paises mis 
pobres y desaventajados del mundo: mediante la cooperacidn 
entre Cuba y Brasil, en la produccidn de vacunas para Africa, o 
el apoyo cubano-brasileiio a1 sistema de salud haitiano, entre 
otros. 

25 Datos: ltamaraty. Renata Giraldi, AgEncia Brasil. Artfculo publicado el 
16/01/2012: "Em conversa com Patriots, encarregado de conduzir ajus- 
tes econBrnicos em Cuba faz projecces de longo prazo". 

26 Datos: Itamaraty: http://w~.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas- 
a-imprensa/visita-oficial-da-presidenta-dilma-rousseff-a-cuba-~o~~- 
havana-30-e-31-de-janeiro-de-2012. 
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El lnforme Planeta Vivo (2010), publicado por la ONG Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en ingles) re- 
vela que la huella ecoldgica de la humanidad, nuestro impacto 
sobre el planeta, se ha duplicado desde mediados de la deca- 
da de 1960 y excede en la actualidad en casi un 50% la capaci- 
dad del planeta para regenerarse. Ademds, este estudio desta- 
ca que entre 1970 y 2007 la salud de 10s ecosistemas cay6 en 
alrededor de un 30 por ciento. 

Los casi 20 aiios transcurridos entre la Conferencia de Na- 
ciones Unidas sohre Medio Ambiente y Desarrollo, de Rfo de 
Janeiro, Brasil (ig92), pasando por la Cumbre sobre Desarrollo 
Sostenible, de Johannesburgo, Suddfrica (2002), se han carac- 
terizado por el continuo deterioro de la calidad ambiental mun- 
dial, al tiempo que se han agudizado 10s principales proble- 
.mas socioecondmicos internacionales. 

En el proceso de negociaciones internacionales, se ha he- 
cho cada vez mbs evidente el cardcter global de muchos de 10s 
fendmenos ambientales que mds preocupan a la humanidad, 
la interrelacidn que existe entre ellos y la creciente brecha so- 
cioecondmica que caracteriza las relaciones Norte-Sur. 

El  debate mbs reciente sobre medio ambiente, cambio cli- 
miitico y desarrolio han coincidido con el agravamiento de la 
situacidn socioecondmica mundial debido al impacto de la cri- 
sis econdmica global, que desde mediados de 2008 se ha de- 

* lnvestigador del Centro debs lnvestigaciones de la Econornia Mundial. 



jado sentir con particular crudera en sus mdttiples dimensio- 
nes: financiera, clrmercial, enwg&ica, m~iat, alimentaria y 

A- ambiental. Con la crisis econ6micaglotzal S:R h n  agravado, en 
particutar, las condiciori.es soeioeconr imi~~ de 10s paises mis 
pobres y vulnerables. 

Desarrollo sostenible: asplraciones y realidales 

El desarrollo sostenible ha sido definido como un proceso 
multidimensionat, basado en objetivos econcimicos, sociales y 
ambientales, y donde cada una de estas dimensiones constitu- 
ye una condiciijn necesaria per0 no suficiente para la sosteni- 
bilidad. Luego de unas tres d6cadasde predominio de las corrien- 
tes nealiberales a escata global, los resultados registrados en 
materia econ6mica, social y amhientat son decepcionantes, 
mbre todo si s e  analizan d e s b  Lg perspectiva Norte-Sur. 
- 

En el plano econ6mic0, la brecha que separa a 10s parses 
desarrollados y subdesarrollados continlfia siendo preocupan- 
te. E s t ~ s  iiltimos, con cerca det 80% de la gobIaci6n mundial, 
aportqn- solo 28% de las exportaciones mundiales; mientras 
que lan altamente desaxr~ilados,~ con alrededar dells% de la 
pobtacicin mundial, les corresponde cerca del66% de las ex- 
portacione~.~ Debe tenerse en cuenta que la mayorfa de 10s 
paises subdesarrollados son afectados por serias restricciones 
comerciales y financieras, vinculada~ dlrecta o indirectamente 
a la elevada deuda externa que gravlta sobre sus economias. 

Solo EE.UU.; con menos del5% de la poblacibn del mundo, 
muestra niveles de exportaciones que superan ampliamente 
10s registros agregados correspondientes de toda America La- 
tina y Africa Subsahariana, que en su conjunto representan cer- 
ca del20% de la poblaci6n mundial (FMI, octubre de 2010). 

Tales disparidades en el orden econ6mico se  traducen en 
grandes inequidades en el plano social, que se  expresan en un 

I Excluidas las llarnadas "ecanomias en transicidn" de  Europa del Este y 

la ex-URSS. 

2 Calculado a partir de FMI (octubre de 2010). 



creciente nbmero de pobres e indigentes en las dreas miis sub- 
desarrolladrts delptaneta e incluso en la proliferaci6n de cintu- 
rones de pobreza en los propios paises desarrol1ados:Segdn 
datos del Banco Mundial, alrededor de 1 500 millones de ,per- 
sonas viven m aaatiiin de pobreza extrema. Por demds, la 
escasez de ingesos se-qwgia a registros negativos en los prin- 
cipales indicadorees de salud, oducacidn, alimentacibn, vivien- 
da y otras dreas bisicas del desarrollo humano. 

En el orden ambiental, han continuado agravdndose los pro- 
blemas del entorno que miis preocupan a ta humanidad, como 
expresidn de los limitados esfuerzos internacionales para ha- 
cer frente a1 deterioro del medio. Si bien los principales ele- 
mentos causales del daiio de la calidad ambiental global se 
asocian, sobre todo, al impact0 adverso de la actividad so- 
cioecon6mica en los pa i s s  industrializados, la actitud de los 
gobiernos de estos paises dista mucho del reconocimiento de 
sus niveles de responsabilidad hist6rica en este campo. 

1 Como es de suponer, tas mayores afectaciones se  concen- 
tran en las regions mds  pobres d d  planeta, que son aderngs 

; las mds vulnerables desde el punto de vista econbmico, social 
y ecoldgico para enfrentar situaciones o eventos ambientales 
extremos. 

En el Mensaje de Cuba a la Cumbre de Rio de Janeiro de 1992, 
se expresa un aniilisis integral de la relaci6n entre medio am- 
biente y desarrollo en el actual context0 internacional que debe 
tbmar en consideracidn la deuda ecol6gica del mundo desarro- 
lladoy la persistencia de un entorno de subdesarrollo, pobreza 
y deterioro ambiental, que afecta a las tres cuartas partes de.la 
humanidad. 

Medio ambiente y desarrollo: un enfoque integral 

I Los patrones de crecimiento seguidos por 10s paises indus- 
trializados han ocasionado 10s mayores daiios al medio am bien- 
te global, sobre todo si se analizan los irracionales modelos de 
produccidn y consumo que han predominado en estos paises, 
desde una perspectiva histbn'ca. Se estima que el 20% mds rico 



de ta pobtaci6n rnundial a b s ~ r b c t m  cm$Ras partes de 10s in- 
gresos mundiaief;, en tantoef22)% m & M 1  apenas recibe 4 
1,5% (Oxf'am, 2~61.- 

Tenlentlo eh cue- el nM&emsuW& recurnos natura- 
tes de un norteamericano medio, la huelkt-@M6gicapat cdplta 
de EEIUU. supera el promettio mundiat en miis& ~ruatreveces; 
y a la media de 10s pakes de baps ingressma Qwces, segiin 
cdkulos de WWF (2006 y 2008). 

De azuerda eon esta-drjticas de la Organizacibn para bAgri- 
cuttutra_~-Ea4lhentaci6n {MI), la extracci6n de apua pw 
en EE,UU. ascicn& a unos 1647 m3 al aiia, t)nn njvdque 
en 2,7 veca  a la media globai, y en Wes vec*es at p m  
frespiondiente a to5 pakes-debajos ingrew5 (WWF, 2006). Adi- 
ciond%ente, eI consumo peF &pita de energfa comeaial de 
EE,UU. supera en mds de cuatro- la media tnundial (BP, 
maoh y por cada iooo hab&iW&s-drtu4an 860 vehkulos de 
rnotori%i ese pais (Hontoy, 2007'). 

De azgerdo eon W F  (2010), si t d a  

nec&sijPasfa una biocapacidad equivalente a miis de 4,5 plane- 
tas Tierra para poder manfener el consumo de la humanidad. 

Eri correspondencia con las estadisticas antes expuestas, la 
quiata patte de la peblaci6-n m e vive en {as paise$ de 
mayares hgrwas es Ca- gue- hz &+ ki mawr parla de la 
-cnfarnimcf6n-det medio anrlrfenfe gb&E. 4% at caso de [as 
wn4sianw de CO,, les corresponde' alr&de&tr det g8%, y solo 
Ef .UU. .emit@ erca de  la cuaRa parte de este gas cle efecto in- 
ver~icdero, Cada haWtantede-EE.UU. emit@ cam0 pr~medio a1 
ajro casi 21 toneladas de CO,; es decir, casi nueve veces las 
emisiones correspondientes a un habitante promedio del Ter- 
cer Nlund~-[PyUD, 2007). 
. La pobreza ha sido identificada como uno de 10s grincipales 
obstdculos para un desdrrstlo ambletttalmente segutto y la ma- 
-ycifla de estss pobres vive-n en iir'eas ecoti5gieamente vryinbra- 
btesrb Cumbre de Rfo de Ianeiro 8.e 1992 ma-str6 que efi tarno 
at eje;N.o-rte-Sar se+aetlmuBn 10s miis agudod e M @ i ~ e s  en lo 
qr-re ~e-espe'cta a ba equidad y la fusticie social. 



En este con- no resulta casual el creciente nlimero de re- 
fugladas par-es ambintales. Entre otros problemas, resul- 
tan parttm- preocupantes las presiones a que estfin so- 
metidos importmtes retursos naturales, como los suelos ylas 
reservas de a@dDEe en t&.naciones subdesarrolladas. 

Reportes asp&ia8fdIfas d i n  cuenta de que 10s pobres su- 
fren de manera desproporcimada los efectos de la degrada- 
cidn de la tierra, especialmente an zonas secas, donde radican 
unos 2 000 millones de personas, de las cuales el go% son 
habitantes de paises subdesarrollados (PNUMA, 2007). 

Con relacidn a los recursos de agua dulce, el crecimiento del 
consumo mundial del mismo duplicd la tasa de crecimiento I 

poblacional durante el siglo xx; y cerca de la tercera parte de la 
poblacidn mundial, ubicada preferentemente en naciones del 
Tercer Mundo, vive en pzrfses con problemas moderados o se- 

i 
veros de falta de agua. Esta cifra podria ascender a dos terce- 
ras partes'en el aJlo 2025, con serias afectacianes sobre todo 
para pakes africanos y de Asia occidental. 

Diversas fventes especializadas consideran que la disminu- 
cidn de recursos de agua dulce, en tCrminos de cantiaad, y el 
deterioro de su calidad podria llegar a ser el problema domi- 
nante en materia de medio ambiente y desarrollo en elsigloxx~, 
seglin kportes del Programa de Naciones Unidas para el Alle- 
dio Am biente (PWUMA). Esto,,a su vez, constituye una fuente de 
crecientes conflictos por el control de este recurso vital. SegCn 
WWF (2010) 71 pafses presentan es,trCs por ddficit de agua dul- 
ce en la actualidad. 

Se calcula que alrededor de 1 l o o  millones de personas no 
tienen acceso al agua potable y 2 600 millones no disponen de 
saneamiento adecuado (PNUD, 2006). 

En las ihtimas d6cadas han proiiferado 10s negocios priva- 
dos en el suministro de agua y en 10s servicios de sarteamien- 
to. Estas inversiones privadas tienden a concentrarse en-!as 
fireas urbanas mbs pr6speras y por tanto mas atractivas, que- 
dando relegadas las zonas mds pobres y de dificil acceso. 

La grave situad6n ~0~ioecon6mica y ambiental que afecta a tas 
naciones pobrs  podrSa Wmarse aCn m k  dificil en las pr6ximas 



d4cadas, sobre todo si se tiem en cumta casi 2 ooo millo- 
nes de personas adiicmakes ~.mm&g lii_ la ppsblaci6n m u -  
dial en el period0 3 ~ ~ ~ - 3 0 2 5 ,  y c.d tw4a-e~~ hcrenento ten- 
drd lugar en 10s paBes.-m~kdw. - 

Uno de los documentus fwda-1s aprabdoren la Cum- 
bre de Rfo fue la Agenda a, considerada come.w.pian general 
de accibn mndial, que con the  estategias pa= prevenir el 
&edoro det medEo ambiente y estabker ias bases para un 
desarrollo sostenibte a esqala ptanetaria en el siglo m. Con el 
prop6sito de dar un seguimient~ efectivo a 10s acuerdcgi rEe, la 
Cumbre, en especial, a lo expresado en dicha agenda, dn 1992 
se establecid la Comisidn de Desarrollo Sostenible QCDS], para 
evatuar el cumptimiento de lo acordado. 

La Agenda 21 d e d b  especial gRnci6n a1 financiamiento para 
ei desarrollo swtenible; la t r a n s f ~ m i a  de tecnologias id6- 
ws; el* cambio de 10s p&anes d e  producci6n y consumo in- 
sgstemf&!es; la lucha contra la pabreza; el Foment ode la coope- 
tatiiin international; el desarrotlo de capacidades t6enicas, 
fm.mc&gas e institucio1wte.s internas en k g  ,parses subdesa- 
t rol labC entre otrw temas, en 10s que leias $e registrarst? un 
progreso significative, mds bien se ha retrecedido a nivel inter- 

. nacional en los Cltimos 20 aRos. 
Durante tas altimas dkcadas se han hecho mucho mds evi- 

dentes algunos de IDS problem ambW@ks globates, que 
mi55 preocupan a la humanidad, tales-cqmo et cambia elimitti- 
co derjvado det reforzamlento deI efecto invernadero; la pkdi- 
da de la diversidad biol6gica; el deterioro de la capa de.gfs:ons; 
la con%minacS4n urbana; eltdftco transfrontenso de des~n>s 
peligrusos; Ca cmtarninwibn d e  ios mares, oceanos g mnas 
costeras y el deterioro ambiental asociado a Ias condkiones de 
sybdesartolto y pobreza-en que vives-kts,ltres cua&as pr tes  
de la pQB!aciSn-mu.~1&a1* Con elobjetiw, de mitigar algunos de 
estos probtgnras ambientales, a parthr tie LaCurnbre de la-TQ~rra 
se han refomdo b cowendones internacionaks ya existen- 
tes yse han adoptado airas suevas, r o ~ o  [a: Con~enciinsebre 
-0iuersidad Bio-lcigica, la.Convenci6n de Luck coma la kserti- 
ficaci6n y la Conyenei6n Marco sobre Carnbis.QIW~;~. 



Las preocupaciones en torno alvfnculo entre rnedio ambien- 
te y desarrol10,ya expresadas en las curnbres de Rfo de Janeiro, 
1992 y Johannesburgo, 2002, reflejan el cardcter urgente de las 
medidas de mitigaci6n y adaptaci6n a adoptar, per0 en (a prdc- 
tica muy poco ge ha avanzado en las direcciones requeridas 
para logra~ un desarrollo sostenible. 

Recursos financieros y tecnologfas 
para el desarrollo sostenible 

Los recursos financieros destinados a1 desarrollo sostenible 
siguen siendo extremadarnente limitados, y muchasveces con- 
dicionados. El acceso de las naciones mds pobres a las tecno- 
logfas ambientalmente iddneas continda siendo sumamente 
restringido; no se han registrado rnodificaciones sustanciales 
en 10s patrones insostenibles de funcionamiento socioecond- 
mico global; y consecuenternente, se han agravado muchos de 
10s problemas ambientales locales, regionales y glo bales que 
afectan a la humanidad. 

En los pasados 20 aiios, los paises industrializados, en lu- 
gar de adoptar programas de rnitigacidn viables y en corres- 
pondencia con sus niveles de responsabilidad internacional en 
torno alvinculo entre medio arnbiente y desarrollo, han ejerci- 
do fuertes presiones para reinterpretar, en funcidn de sus inte- 
reses, la letra de diversos acuerdos internacionales en esta 
materia y eludir la adopcidn de comprornisos concretos. 

En franco contraste con las aspiraciones de equidad y justi- 
cia en las relaciones internacionales, el "nuevo orden mundiat 
globatizado", que se  ha impuesto en las esferas econdmica y 
politica, obstaculiza el avance en rnateria de integracidn entre 
medio arnbiente y desarrollo. 

En materia financiera, la Agenda 21 (programa de accidn que 
integra medio arnbiente y desarrollo, aprobado en la Cumbre 
de Rfo) destaca que los pafses subdesarrollados requeririan 
unos 125 000 millones de ddlares anuales, procedentes de fuen- 
tes externas, sin considerar el aporte que deben realizar 10s 
propios paises del Sur, lo que contrasts notablemente con las 
cifras de 10s desembolsos reales. 



Adem&, en condic3anmon 
po de paheis ha conthuado 
tbnea de @illones 
Ayu&Qficiial p 
fia~iorrlal brut0 
0,34% en 1992 
te a un cornpromiso internactonat de apwkar el 0,70%1 del PNB 
de 10s paises desarrolladasgara t;sbfines. En el as09 h pro- 
parci6n de la AOD reportada representaba cerca de 031% del 
PNB de Eos paises donantes, es decir, unos 119,6 milinillones 
de d6lares (Ellmers, zono); cifk que inctuye Ios%ontos desti- 
nadss a las inidativas de alivio de deadas y otros que no repre- 
sentan reahente nuewos recursos pam eet desarrolls, 

Ha* el  momento; bs escasiad inieiativas que han gretendi- 
dp dncuhr ta sobcibn al problema-d~ 3a dwda y la pwteccidn 

medfo en los v i ses  ~ u M ~ Y ~ @ ~ w ~ B ,  han presentado se- *?;.dg' -. 
-8as fin@$ciones, como reffeja lii%iIl~da experiencia de 10s can- 
jes dk &kud;a par naturaleza. la segunda mitad de tos 
afios 84 y comienso v , . ~  fua a\ perlodo de mayor 
auge d&$sa f6rmu ek,  el monto igcegido tie $euda 
edemh firvatucrsida era de apenas undk-%so mitlone_s de d61a- 
res,'y kuchas de i e  expectatlvas creadas en reikiiqn con las 
"bond<desw de ese mecagbmp de merwdo se disiparon con el 
tiempo. 

Las p~{ i . t Jw  macroecon6micas afi~qclw-en la mayoria de 
10s paige$ f ubdetarrollados err los filtfmd3 s o  afios, lejos 
de contrlbuir a repartir equitativamente 10s costos de la crisis y 
dd$uate entre 10s distkntas sectores de 14 poblacidn, han pro- 
v d o  un deterioro aQn mayor de 10s stratas miispobres. 

En medio de la aguda compGtenc-l 
capital* ,mtraPjeros, las na.Ci,o.t?e~ 
mucks v e w  a1 peUgroso expedjw 
S ~ S  ngk@as por la via Be b na+fii.zt&j$&~ de restriccion-es para 
su w~ por pate de 10s inversi~nist& &f$$gm, lo que cornpro- 
fl~tes~~eufieats3 la 'capacidad prod 
~ ~ S ~ X ~ B I W S , .  ~stcenfoque, ba?? 
de 10s rerursos naturales, guarda uq. 



visi6n de mercado y la perspectiva neoliberal, predomlnante 
en diversos cfrculos internacionales. 

La puesta en prhctica de ideas com.0 10s Tratados de,Libre 
Comercio @LC) con EE.UU. y otros centros de poder, contribui- 
ria a consolidar e l  control transnacional sobre 10s recursos na- 

I 
I turales de 10s parses s,ubdesarrollados e incrementaria signifi- 

cativamente las presiones sobre el medio ambiente. Cabe 
recordar que en estos paises se ubica buena parte de los recur- 
sos naturales estrategicos, tales como 84% de las reservas de 
petrdleo, 40% de las reservas de gas natural, 28% de las reser- 
vas de carb6n mineral (BP, 2010), abundantes dotaciones de 
agua dulce y de biodiversidad, entre otros, 

En lo referido a la transferencia internacional de tecnologias 
ambientalmente idcineas, el requerimiento de un mayor acce- 
so de 10s paises subdesarrollados a los nuevos adelantos tec- 
nol6gicos continba chocando con las modernas estrategias cor: 
porativas y las actuales politicas comerciales de 10s parses 
industrializados, que tienden a imponer normas m i s  estrictas 
y uniformespara la protecci6n de la propiedad intelectual, conio 
se refleja en las directivas de la Organisaci6n Mundial de Co- 

Hasta el mornento, a nivel internacional, se ha avanzado 
eferentemente en el desarrollo de tecnologias ambientales 

estinadas a controlar la contaminacibn unavez 
que esta se ha producido; en lugar de dar mayor prioridad a 
aquellas tecnologias limpias orientadas a reducir sustancial- 
mente la contaminacicin, desde las primeras fases del ciclo 

inarla cuando sea posible y que, por tan- 
os significativos en los patrones de produc- 

preocupante que, en muchas ocasiones, el 
suministro de ciertas tecnologias a pafses subdesarrollados se 
condicione a la aceptacidn por la parte receptora de desechos 
peligrosos generados en paises desarrollados y que, supues- 
tamente, podrian ser utilizados como fuentes de energia o mate- 
rial reciclable. Segbn estimados del PNUD, el increment0 del 
costo de tratamiento de 10s desechos t6xicos en 10s paises 

-- -- .- - - 
. - - -  - - .i+ A - -. 



industrializados (hasta unos 3000 dti\ares porwnetada a comien- 
zos de este siglo), ha estirnulado ta eqmtacit5n & desechos t6xi- 
cos de palses desarrot1ab-a bs subdesanoikks, doncfe se pue- 
dm enterrar sin € e a r  poi unbs 5 &tares la toflelada. 

Adicionatrnente, debe recordarse que hist@&camente una de 
lasvlas de exportaciiin de containinaciiin h d e  ei#orte indus- 
trializado hacia e1 Sur subdesamtiado ha sido Ia transferencia 
de tecnologlas ineficientes y contaminantes, que han contri- 
buido a 16 difusi6n de palrones de consumo y de funcioimmlento 
econ6mico derrochadores de materias primas y de enetgla en 
los palsies receptores. 

En las Gltimas d6cadas se han reforzado las presiones de los 
palses industriafizados sobre 10s subdesarrollados con respec- 
to at mod0 en que estos fi~rno-s deben utilizar sus recursos 
ndumles. Para tos exportadores del5urmo de 10s principales 
mas det presente, paramantener o n%jorarsu capacidad cum- 
petitin ihternacianal, es ta ripfda incorp~acl6n en sus proce- 
sm praductivos de las normas am bientats que rigen en 10s 
paises Sesai'rollados que sari sus pdneipales mwcaiios. 

Debe-fenerse en cuenta que la aplia-& normas amhien- 
tales uniformes a escala internacionai tiene el Incottveniente 
de que no respetarran las legftimas diferencias entre 10s distin- 
tos pakes con relacicin a su grado be desarrolo, estmctlrra 
econtimica, nivetes de ingress, entre o-tras. Consecuentemen- 
te, se ha refonado 4a lncertidurnbre con relad6n at acceso fu- 
turn a tw rnercados de pdses industrSatlzados por parte ck 10s 
exportadores de palses de menor desarrollo. 

En sentido general, 10s recursos firrancieros y -las tecnofogias 
ambientalmente icfiinea-s de que dispimen 10s p a h s  subdesarro- 
liados para hacer frente a 10s retos de la sosfenibitidad, dista mu- 
cho de 16s requerimientos identificados, [:ornose demuestraen el 
caso de ias estrategias de respuesta ante d carnbio clirnitico. 

El debate ciatffico sobra el cambia @ni&t!co 

Las preocupacione-s acerca del comportamlentod&clima han 
acompaiiado at hombre a Io largo de su evoiuci6n;prono cabe 



a c W ~ k e f 9 e t o s  acumulados de la 
amenazan b es%&iki$ad del sistema 

&lnm de 10s retos ambientsles globales 
idad y en corresp~ndencia con 
htensificado el debate cienfffi- 

-$&@~WS,  impactos y estrategias 
para enfrentarlo. A1 calor de este debatk, el conocimiento en 
torno at cambia climitico ha dejado de ser un privilegio de es- 
tudiosos y expertos sobre estos temas y progresivamente ha 
ido calando en ta opinidn pdblica universal. El lnfonne sobre 
Desarrollo Humano 2~07/2008 del PNUD definid el cambio cli- 
mitico como una tragedia en marcha, y atert6 que permitir el 
avance de esta representarfa una violaci6n sistemitica de 10s 
derechos humanos de laspobresy de las futuras generaciones 
y un paw de retroceso en cuanto a los valores universales 
(PUND, 2007, p. 4). 

Cuan,do se habla de cambio climbtico, muchas veces tam- 
bi6n se utilim et t6rmino efecto immB&td.ea, e inchso no fal- 
tan quienes de manera equivocada emplean indistihtamente 
estos conceptos. 

En este sentido, cabe recordar que el efects inwarnadem es 
un fen6meno natural, gracias al cual &ste visa en la my, y 
que tas preocupaciones en torno a1 cambio clirnstico no se d@- I 

rivan de este efecto en sf, sino del refonamiento del mismo, a 
partir de las actividades humanas. 

Debe comprenderse, ante todo, que el clima es un sfsterna 
complejo y que el soles la dnica fuente de energkt externa para 
nuestro pianeta. Consecuentemente, la t e m p e m b  de la Tie- 
rra es el resli-40 . . ) i , r r ,  del eguHkbrio entre la energia que se rtxibe 
de 10s rayos sofares y la energia que se  dwuelve a1 espacio 

. 

desde la superficie del phneta, es decir, la vida depende de 
ese equilibrio natural. 

La energi'a sohr llega en forma de radiaciones de onda cor- 
ta, que &#V~&A la atm6der.a y calientan la superficie del 
planeta;-iueiu, &ti'+& w@e a saiir en forma de rayos 

- ,45-& & 1 3  .- 
,' 



168 oeterio~o ambient$ y camMo climtico ... 

islfrarrojus de mayor lofi@tbd cfe emla Sfbda L radiaciba .se 
devolviera diectansente kl spacias C &i73pe~&ura media de4 
&ineta fuese 30 gpm&s hbe~ior a la acWt y la %ern& ser"ra un 

-. -. 
. @neb. ihkaMhdo. .--. - 

ER este proreso, Ea atm6sfera tiene ttn p i$&d~p&nte ,  ya 
que p c h i s  a los gases de efecta i~wernzdere Qlr'zta ramponen 
esabs6:rbida gran parte de L radhci6n infkrkfa.- W5 wses 
actdan como 10s vidrios de un inverrradero, que dejan pagar la 
lur y retienen gran parte del calor. Por tanto, el efecto inverna- 
dero no es un fen6rrten.o creado par el hombre, es un E&ho , 

natura1,'gracias al cuat s e  ha logrado estabiUzar fa temperatura 
a nivelek que permiten [a vida en el phneta. 

Sin'imbargo, crtando el-hombre aumenta las emisiones de 
ws~s gases de efecto imkrnadero mds all6 de ciertos Umltes, - 
: -% .--_ -. 
$Ltki et equilibrio nazuraf; pdu @mip?g a partit' de la com- 

- 
bb%i6ria& -combustibI& f d ~ R i s  @e$r616o, carb6n minerat y 

o rnediante la destrucci6n desumideros de estos gases EZ - -- 
( c u m ~ ~ ~  bosques], fsts es lo que ~~sut@$~eocugante y no 
el efe&&"mv6rnaderd- en sf, que cbmb-se ha eGticado es  un 
fen6m&io natural y favorabte, sino el refbrtamiento de este 
efecto hasta niveles que cornprometen el comportamiento 

' equilibradr, de los sistemas climlico. -. ecolbgico, e~ondmico 
y social. 

~n la secuencfa hist6rica de los es~-o&w dentSKcos vincula- 
cfos alcambio resattan-nom bres pro&entes comb losdel fisi- 
ca franc& Jean Baptist@ Fourrier, quied aportd la prirnqa d a -  
cripcf6n d@ efecto islyernaderb en 1827 y et det qufmim sueco 
~ ~ t e ~ u ~ u s t  ~rrheni&, con sus sportks acercade la bfiuen- 
cia dei CD; en el calentamiehto de la atmbsfera, que gatan de 
18&.~arn&ih desgca el cientTfim norteamer'i&n&~haaes 
K ~ B W ~ $  cqn sus rnedikiun~s de 1;4, agi~rnutacidn pr~gresiva . - tf_el 
C02 en la atmtlsfera, iniciadas eh 19137. 

A partir de cgmienzos del deceriio de 1910, el tema de2 cam- 
bio dingtfco camienza a incwp~rarsc en la agenda de gran des " 
conferencias in37ternacionales, carno la ~onferd6da 4e Racbnes 

/unrbajsobre el Medb Humano, en &colmc~~ Suald[i972)y, 



20 aRos despuiis, la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Medio Arnbiente y Desarrollo, en RTo de Janeiro, Brasil(i992). 

Un componente bdsico del debate international actual acer- 
ca del carnbio climitico, ha girado en torno a las evaluaciones 
cientlficas que han sido elaboradas por expertos en estos te- 
mas a partir de 1990, sobre todo a instancias del Grupo Inter- 
gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climhtico (IPCC, 
por sus siglas en inglCs). Esta instituci6n fue creada en 1988, a 
partir de 10s esfuerzos conjuntos de la Organizacidn Meteoro- 
16gica Mundial (OMM) y del Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente. 

Desde la perspectiva del IPCC, el carnbio climdtico se refiere 
a cualquier transformacidn ocurrida en el clima en el transcur- 
so del tiempo, bien sea debido a lavariabilidad natural o pro- 
vocado por la acci6n del hombre. Este enfoque difiere de otros 
puntos de andlisis, como la incorporada a la Convencidn Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climitico, segfin la cual el 
carnbio climdtico se refiere avariaciones en el clima atribuidos 
directa o indirectamente a la actividad humana (ver IPCC, 2007). 

Desde su creacibn, el IPCC ha llevado a cab0 cuatro evalua- 
ciones integrales sobre el carnbio climdtico que han servido de 
amplia referencia tanto para la comunidad cientificacomo para 
10s tomadores de decisiones. Adicionalmente, el IPCC ha publi- 
cad0 diversos informes especiales, as1 como otros documen- 

I ios tCcnicos y metodol6gicos. 
El Primer lnforme de Evaluacidn, que fue publicado en iggo, 

1 sirvid de base para la preparacidn de la Convenci6n Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climitico. El Segundo Infor- 

I 

I , me (iggs), proporcionb informacidn cientifica muyvaliosa, que 
I sirvid de referencia en las negociaciones sobre el Protocoto de 

I t Kyoto; y el Tercer informe, difundido en 2001, aport6 nuevas 
evidencias acerca del carnbio climdtico que apoyaron el proce- 
so previo a la entrada en vigor del Protocolo. 

I E l  Cuarto Informe, aprobado en 2007, estuvo en el centro del 
intenso debate sobre el carnbio climBtico que caracterizd ese 
aRo; aport6 nuevos argumentos cientificos y concluy6 que e l  
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Tomando como referencia la estructum organizativa del lPCC 
durante el periodode elabsraeidnde su Cuarto lnforme de Eva- 
luacidn, las actividddes de esta instiictbh han girado en torno 
a tres grupos de trabajo: Grupo de Trabajo t, dedicado a la eva- 
luaci6n de los aspectos cientificos del camb'wclFmltico; el Gru- 
po de Trabajo II, orientado a los temas de impactos, vulnerabi- 
Lidad y adaptaci6n ante elxambio ctim6tico; y el Grupo de 
Trabajo Ill, relacionado con la rnitigacibn del carnbio climitico. 

De acuerdo con el Cuarto lnforme del IPCC (2007)~ que ha 
tenido gran resonancia international, el caracter inequi"vaco.del 
calentamiento del sistema climitico resulta evidente a partir 
del incrementoglobalobservado en las temperaturas det aire y 
los ocianos, et generalizado derretimiento de los hiclos pola- 
res y el crecimiento de1,nivel del mar. 

Ese informe sefiala que el efectn neto promedio de las activi- 
dades.humanas desde ITSO, ha sido un calentamiento global y 
destacael aporte combinado de las emisiones degases de efec- 
to invemadera en ese proceso. Segdn el !FCC, es muy probable 
que el incremento deI apo& da dichos gases durante la era in- 
dustrial no haya tenido precedentes en m i s  de io  ooo itfios. 

El hecho de que se utilice el afio 1750 como referencia, reviste 
gran importancia para el anglisis de (as causas del carnbio cli- 
matic~ con una perspectiva histcilcSm, ya que ese afio coincide 
can la fecha aproximada del inick de h-revolucidn industrjal en 
Inglaterra; es decir, marca el inicio de laprit_industrial. y de Ea 
utitizaciiin a gran escda de combustibles fiisiles. Como es con* 
cido, la industrializaci6n comenz6 en lnglaterra y luego se ex- 
pandid, sobre todoa partir delsiglo xlx, a otros paises, en particu- 
lar aquellos que en la actualidad son altamente industrializados 
como EE.UU., Francia, Alernania, F?aises Bajos, entre otros. 

SegGn la evaluacidn cientifica del lPCC-(a~a7), es muy pro- 
bable que la mayor parte del increment0 observado en las 
temperaturas promedi~ globales desde mediados del sigloxx 
se explique por el aumento en las'concentraciones antropogC 
nicas3 de gases de . . efecto invernadero. En Los loo aAos ccam- . i- _. _ _  _. l .  , 

- 
-1: 

3 Derivadas de la activldztd hcrmarta. 



dkstas-coma 10s restos Sdles, 10s anillos 
delos&bciIs csiasWs&trlate,matmr 
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De acuerdo con las conclusiones del IPCC (2007), la fuente 
I 

fundamental del increment0 de [as concentraciones atmosferi- 1 
cas de CO, desde el perfodo preindustrial, ha sido el uso de com- 
bustibles f6siles:con una contribud6n rnenar derivada del cam- 
bio en el uso de la tierra. Las emisiones anuales de C02 a partir 
de la utilizacidn de combustibles f6siles s e  incrementaron de 
un promedio de 23,s giga6-toneladas en la decrtda de iggo hasta 
26,4 giga-toneladas en 2004-2005. En el caso del CO,, su con- 
tribuciiin a1 calentamiento globalaumentd en un 20% entre 1995 
y 2005, la mayor tasa de crecimiento decenal en a1 menos los 
f ltimos 200 afios. 

Aunque persiste incertidumbre en 10s estudios, proyeccio- 
nes y mediciones del cambio climdtico y sus efectos, la comu- 
nid'ad cientifica international reconoce que debe prevalecer el 
principio precautorio en el diseAo de estrategias de respuesta 
ante este problema ambiental. Es decir, se  debe actuar opor- 

' 

tunamente para evitar las consecuencias negativas que podrfan 
desentadenarse y hay quc crear condiciones para la adapta- 
cidn ante aquelios impactos que ya se  estdn produciendo o a 

podrfan producirse en un futuro prbximo. 
El cambio climdtico incidirfa pricticamente en todos 10s sec- 1 

tores socioecondrnicos: perdidas en la agricultura y pesca (con I 
impactos adversos para la seguridad alimentaria en un mundo 
con mds de 1 ooo millones de hambrientos); afectaciones en el 
acceso a1 agua dulce; agravamiento de ta situacidn sanitaria ! 

(ejemplo: proliferacidn de enfermedades transmitidas por 
vectores como el dengue y la malaria); y pdrdidas econdmicas 
en el turismo, la industria, entre otros sectores. 

Elenfoque precautoria supone, amte todo, la aplicacidn opor- 
tuna de medidas para reducir las emisiones en sus fuentes, ta- 
tes como el sector energdtico, la industria, el transporte, la agri- 
cultura y el manejo de desechos, entre otras. 

5 - Los combustibles f6siles aportaron el 88% de la energia comercial consu- 
mida en 2009: petrdleo (35%), carbdn (29%) y gas natural (24%) (BP, 2010). 

6 Giga = 1 0 9  



on tos nGisminerabtes, en particular 10s peque- 
insulares y 10s llamadm pajses menos adelanta- - 

cfas (PMA). 
I 

La rnayoria de 10s gases de efecto invernadero tienen una 

1 taqp-pemane~cia en la am6sfera (miis de loo aMs en algu- 
nos cases), dde modo que no solo se trata de ana1 . i~  ia contri- 
buci6n actual de 10s paises indus€riatimds al 

, global, sino adem%s, fm ef&os aoumk&s d 
nes, to qrre evidencb -la necesittad de examinsr 1s &@&a 
ecoliigica de estvrs paSse5; wn h humanidad desde una per$- 
pectiva histbrica. 

A la hvrra de disefiar estrategias de respuesta ante et carnbio - ,<, 
+ elimstico, tambti5Bn debe tenasg! muyen cuenta dvfmulo exis- 

tente entre este fentimeno yofras problemas ambientales 
L 

gtobales, tales como el agotam'rento de la capa de ozono, 
I 

la pkrdidd de biodiversidad biot6g#ca, la Bes%tificadbn y la 
debrestacS6n. De esta fB.rma, se M a 6  que \ m m m  que 
se adopten paw cH%m&r aFar~rbio climMfm 1- . - 

: =* 

problemas ambiedates y viceversa, CUR k q'w se & M a  
a sotucionesin4s integmle-s y sostenibies. - 

4 
En general, las estrategias-de respuesfm FunBa&wf€aies en 

la lucha frente a1 carnbio climdtico son la m i ~ d r 5 n  y fa adap- 
tack%. La primem se refiere bssicarnente a ta reduccMn de 

I ernistones de gases de efecto invernadero y a ta absorcibn 
de.df&as edsknes  pot la v L  de la captura biol6gica7 o a1 al- - 

maceriamiento ge&6@to8de ernisiones. La adaptaci6r1, par su 

7 Porejemphb abrc i6n de COz por sumideros como los bosques. 

8 Par e j e m i a l @ : k q  de CO,tca depcisitos subtedneos u oce6nicos. 



parte, supone acciones para reducir la vulnerabiiidad ante los 
impactos del carnbio climdtico. 

Las estrategias de respuestas ante el  cambio climdtico, de- 
ben considerar, ademds, la inercia de los sistemas climStico, 
ecol6gico y socioeconbmico, asi como e l  cardcter irreversible 
de las interacciones entre estos sistemas, to que refuerza la 
importancia de acciones preventivas en materia de adapta- 
cibn y mitigaci6n. Cuanto mayory mds rdpida sea la reduccibn 
de emisiones, menor y mds lento seria el calentamiento pro- 
yectado. 

TambiCn hay que subrayar que la adaptacibn no evitaria to- 
dos 10s datios, per0 se necesitaria a todas las escalas para com- 
plementar la mitigacibn. Ni la adaptacibn, ni la mitigacibn por 
sf solas, pueden evitar todos 10s impactos significativos del 
carnbio climiitico; sin embargo, pueden complementarse mu- 
tuamente y de conjunto lograr reducir significativamente 10s 
riesgos del carnbio climdtico. 

En ambos casos -es decir, tanto para la mitigacidn como 
para la adaptacibn- se impone la necesidad de superar las 
barreras que impiden avanzar con mds celeridad y dar priori- 
dad a un enfoque integral que vincule el desarrollo con la equi- 
dad y la sostenibilidad. Este enfoque integral ha quedado ex- 
presado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en 
particular en el  objetivo 7, que busca garantizar la sostenibili- 
dad ambiental. De acuerdo con la perspectiva del PNUD, el en- 
frentamiento del carnbio climdtico debe basarse en el recono- 
cimiento de tres rasgos bdsicos de este reto ambiental: I) lnercia 
y cardcter acumulativo; 2) Desafio a escala global; 3) La ac- 
cibn colectiva no es una opci6n, es un imperativo (PNUD, 2007, 

PP. 4 Y 5). 
Sin bien la ciencia del carnbio climdtico ha evolucionado con 

gran rapidez en las Gltimas diicadas, el progreso en tiirminos de 
estrategias de respuestas ante este desafio global es todavia 
lento, timido y fragmentado. La comunidad internacional aGn 
carece de un marco multilateral de largo plazo frente al carnbio 
climdtico, que sea aceptado por todas las Partes como un proce- 
so coherente y efectivo, con umbrales y metas bien definidos. 



envigor en 1994, y a1 Protocolo de Kyoto, que esf$vlgena'e des- 
de 2005. Los paises que son Partes de estos acuerdos se re- 
h e n  anualrnente, como parte del proceso negociador. 

En la qa'Conferenqia de las Partes (COP-i3)9 de Ball, Indonesia 
(diciembre d-e 2007) se adopt6 el Plan de Acci6n de Bali, que 
Ian26 un proce~25kegodador en t6mo a cuatro grandes ternas: 
adaptacidn, mitigacicin, tecnologias y fmanciamienia, con ris- 
tas a lograr un acuerdo hacia finales de 2009 -en la reuh@$;d.2- 
Copenhague- de tal forma que se garantiara ta co%dn'u'f@6d . --a : ,  

del proceso mbs aflt del prfmer perladu de c~mprirmi&s W- -. 51G 

Protocplo de Kyoto, que contluye en 2012. 
La 1 5 ~  Conferencia de las Fartes de la Convencibn (COP-15) y 

Ia 5a Reuni6n de las Partes del Protocoto de Kyoto ssionaron 
en Piciembre de zoog en Copenhapie, la capitat d a n e s  Si bien 
estos encuentros formaban ~arte he' ta secuenri$~bdfnarfa de 
reuniones de las Partes de la Convenciiin y del Protocold de Kyoto, 
en la prictica estos eventos aleanzaron rango da cumlrre 
clirnritica ya q ue contaron CH la a s i s ' e h  de in 
de Estado 0-de sobitfibI c ~ m b  rkflejo be la5 c 
ocupaciones gt6baZm kcerca det cambio clirf15%ko y d e ' k  

. expectzttivils generadas por la COP-$5. 
I EI ftacaso de la COP-15 de Copenhague 2009, dad33 ka i m p  

sibifidad de alcanzar un acuerdo justo y equRafhm h e r  
frertte a1 cambia cUmBPko, revel6 un marcado eonfbctb &re 

10s paises desarrollados, de un lado, y /ss 
' $4~~0 .  Cadavez resulta m6s ctamk inten- 
demmlbdcs de s d o  aceptar comprbm~sos 

de reduccidn de emisiones muy pot deba]a.de 10s n'mles que 
se corrmpmdqfan con sus responsabilidades hfi6rtca~. &to se 
combina con un Snterb dente p r  involuctar a parse3 sub- 

4!smMsl-- 
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desarrollados en dfchos comprmisos )F por sobredimensionar 
el uso de f6rmulas de mercado, para el cumplimiento de 10s 
recortes de emisisnes aceptados. 

En franca contraposicicin a las prdctkas. democrdticas que 
deben caracterizar 10s procesos negociadores rnultitaterales en 
el context0 de las Naciones Unidas, en ia COP-15 (Copenhague 
2009) EE.UU. y otros paises industrializados trataron de impo- 
ner a toda costa un proyecto de acuerdo titulado Acuerdo de 
Copenhague, que habfa sido negociado en un circulo muy re- 
ducido de paises, y cuyo contenido, que favorecia sobre todo 
los intereses de 10s paises industrializados, se  alejaba 
significativamente de lo que se requerirla para hacer frente de 
manera efectiva a1 cambio climiitico. 

Entre 10s palses que rechazaron la imposici6n del llamado 
Acuerdo de Copen hague se destacd b posici6n de Tuvalu y va- 
riss palses de la Alianza Bolivariana para 10s Pueblos de Nues- 
tra ~q3r i ca  (ALBA), que denunciaron tanto el cardcter antide- 
mocr&tico de 10s procedimientos seguidos, como las carencias 
y debtalades del documento que se  trat6 de irnponer. Conse- 
cuenGmente, no fue posi ble lograr un consenso y la COP-15 se 
limit6 a tomar nota de la existencia de ese documento. 

Los movimientos sociales, par s u  parte, s e  han mantenido 
muy activos en la lucha frente aI cambio climstico, y han de- 
mandado acciones de respuesta juitas yegsritativas. Las orga- 
nizaciones sociales desempefiaron un papel chve durante la 
Conferencia de Copenhague (2009) con una presencia muy ac- 
tiva en las calles de la capital danesa (donde fueron duramente 
reprimidos) yen la sede de las negociaciones (donde se  limit6 
significativamente su presencia por parte de los organizado- 
res); fuersrn portadores de importantes men=@ acerca de la 
gravedad de las implicaciones del cambidciimdticoy la necesi- 
dad de acciones oportunas, efectivas y equitativas para enfren- 

~ tar este reto global. 
Tambisn result6 de gran trascendengia la celebracien de la 

Cdnferenda MundiaI de los Pueblos sabre Cambio Climitieo y 
10s Derechos de la Madre Tierra, en Cochdamba, Bolivia, del 
ig al 22 abril de 2030, convocada pore1 pmsideiite boliviano 



Los encuentros intergubernamentales miis recientes han 
buscado recuperar el clima de confianza entre las Partes y reto- 
mar las negociacion'es multilaterales; pero el mayor peligro si- 
gue radicand0 en la brecha existente entre la necesidad de ac- 
ciones urgentes frente a1 cambio climiitico, de un lado, y la 
lentitud y fragmentacidn de las negociaciones, de otro lado. 

Los esfuerzos para tratar de recomponer la confianza entre 
lasPartes yretomar el proceso multilateral tuvieron un momento 
importante del 29 de noviembre al lo de diciembre de 2010, 

durante las sesiones de la 16" Conferencia de tas Partes de la 
Convencidn (COP-16) y la 6" Reunidn de las Partes del Protocalo 
de Kyoto, en la ciudad balneario mexicana de Canciin. 

En el encuentro de Canciin (2010) se llamd la atencidn sobre 
varios temas que, en su formulacidn, marcaron un avance con 

I respecto a1 texto que se tratd de imponer en Copenhague; en- 
tre ellos elreconocimiento de que: 

los efectos adversos del cambio ctimPtico tienen implicacio- 
nes directas e indirectas para un disfrute efectivo de los de- 
rechos humanos; 

I la adaptacidn debe ser tan prioritaria como la mitigacidn; 
I 

se debe involucrar a un amplio rango de actores a escala 
global, regional, nacional y local; 

la mayor parte de las emisiones globales histdricas de GEl 
se originaron en los paises desarrollados, y debido a esta 
responsabilidad histdrica, esos paises deben asumir el li- 
derazgo en el combate del cambio climiitico y de sus efectos 
adversos; 

se exhorta a los paises desanollados a aumentar sus metas 
de reducci6n de em&hes, con vistas a reducir sus emisio- 
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nes hasta un nivel que s e  eorresponda con [as evaluaciones 
del IPCC (2007); 

las medidas para csmbatir el cambio climiitico, incluyendo 
ias unilaterales, no deben constituir medios de discrimina- 
cidn arbitraria o injustificada o disfrazar restricciones al co- 
mercio internacional. 

10s resultados de la COP-16 en Cancfin, M4xic0, aiin consi- 
derando las limitaciones e insuficiencias de las decisiones al- 
cansadas, han permitido mantener el proceso negociador dentro 
delcontexto de las Naciones Ilnidas, frente a las pretension- de 
algunos circulos politicos y gobiernos de llevar ese proceso a 
espacios m6s cerrados y menos participativos. La prdxima meta 
en este accidentado proceso seria la COP-17 de Durban, SudC 
frica a finales de 2011. 

Muchas de \as propuestas tke los rpaises industrializados en 
1% negpciaciones mul t i la te~es  resultan muy poliimicas, ya que 
constituyen en sentido general un retraceso con relacicin a lo 
1op;rada en el Protocolo de Kyoto - a h  ronsideranda las limita- 
ciomesdel mismo-, y tienden a dituir la apticacidn priictica del 
principb de las "responsabilidades comunes p r o  diferencia- 
das", que constituye la piedra angular de la Canferencia y del 
Protocolo. Estas tendencias revelan 10s esfuerzos por transfe- 
rir responsabilidades desde el Norteindustrializado a1 Sur sub- 
desarrollado en la esfera de las estrategias de respuesta ante 
el cambio clim6tico. 

10s resultados de investigaciones cientificas exarninados por 
el IPCC (2007) en su Cuarto lnforme de Evaluacicin, destacan 
que para estabilizar las concentracionw de GEI a 450 partes 
por milldn (ppm) de C02 equi~aIente,*~se requeriria que 10s pai- 
ses  desarrollados (paises del Anexo I de La Convencibn) reduje- 
ran sus ernisiones entre 25% y 40% para 2020 y entre 80% y 
95% para 2050, con relacidn a lo5 niveles de 1990. 

w Con la qur se evifan'an % $ ' i : r n s S , o w ~ : ~  
- .  d'hn&tk~, : a - z  *TF  -eL. * 5 A - 

. -. 
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desarrollados mucho n%s drds"tica. Sin embar*, en id gracti- 
ca, I s  metas de reducci6n de emisiiines que estgn sofreciendo 
Los pafses desarroilados distan mucho de lo que se requerirra 
como parfe de un a~uerdo efectivo. 

Para el conjunto de 10s pafses desarrollados, las metas de 
disminucidn de emkionw ofrecidas implicarian reducciones 
de entre 12% y ig%, con relacidn a 1990. En atras palabras, 
aunque se cumpliaran tas metas mds ambiciowsdentro detcm 
junto de promesas lanzadas por el mundo industrial'lsadas-Ib -. 
contraccidn de emisiones de tos parses desarrollados se,e& M- 
ferior alzo% con retztff6n.i rggo, muy por dkbajo de to que 
demandan 10s paises mds vulnembles a1 cambio climiitirfco. 

Una investigarci6n reciente, cosrdinada por el WMA, refe- 
rida a la biecha ientre tos niveies de enzisfunes@ubai Que se 
reqcrerirfan para rnantener el incmmeMo Be tempef&u~a por 
debajo de zaC y losque se derivarfan de las rtietas de reduccidn 
de emisfanes anunciadas en el contexto de las negaciaciofies 
rnultitaterales, revela que en si inkjw+de la8 cases. dictta4m- ' . . 
cha ascenderfa a 5 GtCQpiq. 

SegGn esta fuente, que incluye tanto b s  rnetas die IrPS rj~w 
ilesarrollados como tas de 10s pafses en desarrollo, si f&Bfia 
como referencia el nivel de emisiones esperado piia 2 0 2 ~ 4  ii@- 

g6n fas fnda anunciadas, y luego se siguen esas frqet38riits 
hasta 2100, los incrementos de temperatura sedm de enfre 
2,5OCy 5OC antes de concluir elsiglo (PMUMA, 2010); USE& que 
no se cumplirfaet ~bjetivo de rnantener el increment0 de fem- 
peratura por debajo tfe los ~ o C  y mucho menos por debajo de  
1,s grado Celsius. 

11 Con e l p r a p w  Be~diaaersrentodelatemperatura  promedio 
global PMdgheSa dh?&%a~~~raSlEiQabniveIes preindusttldes. 
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S e g h  estadisticas de la Secretaria de la Convencicin, [as 
emisiones de GEl de 10s paises altamente desarrollados se 
incrementaron en un 12,8% entre 1990 y 2007 y en EE.UU. el 
aumento fue de 15,8% en ese periodo. El 55% del increment0 
net0 de emisiones registrado por 10s paises industrializados 
en estos aRos correspondid a EE.UU. (CMNUCC, 2009). 

En junio de 2009 la Carnara de Representantes de ese pais i 
aprob6 por estrecho margen la American Clean Energy and 
Security Act (ACESA), en virtud de la cual EE.UU. reduciria sus 
emisiones de GEl en un 17% para 2020,42% para 2030 y 83% 
para 2050, todo con relaci6n a 2005. - 

Adem%s, la ACESA incluye una cldusula donde se aboga por 
imponer medidas arancelarias, despuCs de 2020, a las impor- 
taciones procedentes de paises que no cuenten con mecanis- 
mos para limitar sus emisiones de GEI. Se trata de una propues- 
ta abiertamente proteccionista, s e ~ d n  la cual el gobierno de 
EE.UU, se erigiria una vez mds en juez universal, esta vez para 
dictaminar qu6 pats contribuye o no a tas estrategias de res- 
puesta ante e l  cambi.0 climZitico, segdn sus criterios. 

La meta provisional de EE'UU. de reducir las emisiones de 
GEl en aan 17% para 2020 con relaci6n a 2005, apenas repre- 
senta una reduccidn de alrededor de un 4-5% con relacicin a 
iggo," y esto adn est% pendiente de aprobacidn en el Senado, 
donde cuenta con mdltiples obstbculos para llegar a convertir- 
se en ley federa1.Q La falta de un compromiso de reducci6n de I 

emisiones -serio y significative- de parte de EE.UU. constitu- 
ye de hecho una de las grandes debilidades o carencias del pro- 
ceso negociador, por tratarse del pais con mayores emisiones 
per cdpita de CO, del mundo. 

I 

12 El compromiso [no ratificado) de EE.UU. ante el Protocolo de Kyoto es . 
una reducci6n de las emisiones de GEl del7% para 2008-2012 con rela- 
cibn a 1990. 

13 Con el reforzamiento de las posiciones del Partido Repubhcano ep el 1 
fongreso de EE.UU., despues de las elecciones de medio terrnino de , 

noviembre de 2010, se aleja adn mbs la posibilidad de progresos en este 
campo. 
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vado y a 10s mecanismos de mercado en este proceso y 10s arre- 
glos institucionales para hacer efectivos estos flujos; miixime 
en un context0 corn el actual, abn marcado pox la crisis econd- 
mica global, donde 10s flujos privados de capital hacia 10s pai- 
ses subdesarrollados han mostrado un marcado repliegue, y 
muchas de las instituciones insignia de 10s mercados financie- 
ros globales se han desplomado o han dado clams evidencias 
de impotencia ante la severidad de la crisis. 

Los debates y negociaciones mbs recientes acerca del cam- 
bio climdtico y las estrategias de respuesta para enfreptarlo 
han coincidido con la expansidn de la crisisecondmica gtobala 
partir de 2008. El Producto lnterno Bruto(PIB) global luego de 
crecer en 5,3% en 2007, solo lo hizo en un 2,8% en 2008 y cay6 
en 0,6% en 2009 (FMI, odubre 2010). 

Si bien el impact0 de la crisis ha sido particularmente severo 
en las economias desarrolbdas, que rnosiraron una caida pro- 
duct&~~ de 3,2% en 2009; el conjunto de los paises subdesa- 
rrrotla&s han registrado una marcada desaceleraci6n econb- 
mica @,7% en 2007,6,0% en 2008 y 14% en 2oog), con su 
secueta de desempleo, recorte de gastos sociales, co:ontrac&n 
de los flujos de financiamiento y de inversiones, caida del cw 

. mercio y creciente pobreza. La cantidad de hambrientos en el 
mundo super6 10s IOQQ miHones en 2009. 

El anblisis conjltnto de los desaffos derivados de la crisis 
econdmica global y det cambio climiftico como reto socioecu- 
ndmico y ambiental permite extraer algunas lecciones: 

se trata de retos globales que requieren soluciones multila- 
terales, que resulten equitativas; 

-- se requiere una perspectiva histdrica en el andlisis; 

ambos son problemas generados, en lo fundamental, en el 
mundo desarrollado, per0 los mbs afectados se ubitan en 
el zirea subdesarrollada; 

10s paises subdesarroltados tienen un alto grado'de vulne- 
rabilidad ante el cambio climiitico (y oGos retos arnbienta- 
les), asi como frente a las crisis econdmicas globales. En el 



presente W o e d e  riesgo y la capacidad 
de r e s p u ~ ~ T e ~ W m d w e s s u m m n t e  limitada; 

10s gobierng de $%#&'&arrollados han movilizado, con 
gran celeridad, cliantiosos recursos financieros para salvar 
las instituciones del sistema bancario internacional, per0 la 
respuesta no ha sido igual frente a1 cambio climdtico, ni fren- 
te a otros retos socioecondmicos y ambientales del mundo 
actual; 

las acclones para enfrentar la crisis global y las dirigidas a 
responder ante el reto del cambio climdtico no son exclu- 
yentes. La prdctica histdrica ha demostrado que muchas de 
las acciones dirigidas a combatir el cambio climiitico y las 
medidas anticrisis pueden resultar complementarias y re- 
forzarse mutuamente. 

En sentido general, la crisis econdmica global ha profundi- 
zado la brecha socioecondmica entre 10s paises desarrollados 
y 10s subdesarrollados, lo que ha signado 10s debates y nego- 
ciaciones sobre cambio climiitico. Mientras 10s paises desarro- 
llados de altos ingresos muestran un indice de Desarrollo Hu- 
mano (segbn el PNUD, 2007) de o,gg (en escala de o a I), en 10s 
pafses de Africa Subsahariana este indicador no llega alo,5. 

En medio de este complejo context0 global, las negociacio- 
nes multilaterales sobre cambio climdtico han servido de foro 
para debatir acerca de 10s obstdculos que enfrentan 10s paises 
delTercer Mundo para acceder a1 desarrollo. La brecha tecnol6- 
gica, las restricciones financieras y el impact0 de la deuda ex- 
terna, las barreras al comercio, 10s limites de la cooperacidn 
internacional, entre otros, son temas recurrentes de las discu- 
siones y actban como teldn de fondo de las negociaciones. 

Consideraclones finales 

El balance de 10s eltimos 20 aRos confirma que la soluciiin a 
10s dilemas econ6micos, sociates y ambientales que enfrenta 
la humanidad a inicios del nuem milenio, reclama una buena 
dosis de voluntad polfticade k t m a d m s  de tkcbiones para 



econ6micas y po!CPjcas Entermcionales, sobre hses de @q& 
dad.y justicia social, 

EnYre !as ~g~andea pf:e~cupacion es ambkn takes globales, 

w--= i#@- '--- - -- 
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10s prtbiimos ahs serib tantrQ para la ciericia del cam- 

asl eomo l@m@*u ralvdas 46 mf~tactos intergu bernarnenta- 
les, donde se tratarg de recomponer el quebmn%ado marco 
multilateral de las negociaciones. 
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:.' Caribe ~riental .  <TI mecaqismo 
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. 4 .- I :. v +  integraclc $=i ~ $ i b &  

La Organizacitin de Estados del Caribe Oriental(OEC0 u OECS 
por sus siglas en ing[Cs) constituye la organizaddn subregional, 
surgida en et afio 1981, que agrupa seis paises independien- 
tes: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Kitts y He*; 
Santa Lucia y San Vicente y Ias Granadinas como rniembros y a 
Montserrat, territorio dependiente de Reino Unido. Estdn reco: 
.nocidos como asociados: las lsias Virgenes Britdnicas y Angui- 
la; territorios britanicos de ultramar. Estos paises poseen una 
historia corniin desde su existencia c m  nacienes. 

El  propdsito fundamentat de La OECO es conccotidar su es- 
quema de integraci6n econdmica a traves de la imptementa- 
ci6n be 10s mecanismcts contenidas en el fratado Revisado de 
Basseterre que estabtece ta Unidn Econ6mica, e l  qwe enb-6 en 
vigor el pasado 21 de enero de 2011. Sus objetivos se conzm- 
tran en Lograr la armonizaci6n de las politicas exteriares de sus 
estados miembros; promover la cooperacfBn funcionaf entre 
estos; asegurar la seguridad y estabilidad en sus territorios; y 
constiguir un Brea econ6mica combn. 

tos procesos de integracidn y concertacidn politica en el Ca- 
ribe no son fen61nenos actuales. Estos tienen rakes histdricas 
que datan delsi@~,kva,Este proceso ha transitado por diversas 
etapas, y ha tenido srrs peculiaridades en cada una de ellas. 

La integracih no sdowmdtmen el plano econ6mic0, pues 
'para existir de forma &ebe abarcar las esfews social y 



politics. Debe distinguirse entre la integmcidn que se  produce 
entre 10s paises desarrollados y ta que tiene lugar entre 10s 

' 

1 subdesarrdtados. Ambas poseen pecul'mridades y no son con- . 

cebidas con iyales  prop6sitos. 10s pafses subdesarrollados 

-. -+= 
se htegran con el objetivo de desanollarse a traves de la co- 

. ! 
operacidn funcional, e insertarse en el mercado mundial. Sin , 

embargo, la amenaza de la recdonizacidn encubierta y, por 
consiguiente, la subordinacidn de estos paCses a entes 
hegemdnicos es un elemento que limita 10s objetivos de su in- 
tegracidn. 

Dello Bueno afirma que existen tres tipos de integracih: la 
hegemdnica; la genuina que consiste en la estrategia de de- 
fensa ante presiones hegemdnicas y la integracidn real, resul- 
tado de un proceso real (Dello Bueno, 1998, p.12). 

Dentro de 10s proyectos integracionistas en {a regidn del Cari- - 
be no ban rebasado la fase especutativa, per0 han inspirado a 
sus sucesores; otros han sido diseiiadus con el auspicio direct0 
de las msltr6polis asentadas en el &rea con el objetivo de salva- 
guardarsus intereses. Han surgido tamb26n procesos netamente 
autdctows, dado el inter& de 10s caribeiios de un mayor acer- 
camiento y de enfrentar su vulnerabilidad econdmica. 

El desarrollo de la integracidn tuvo s u  primera expresidn en 
el Caribe Oriental, a traves de la formacidn de la Federacidn de 
las lslas de Sotavento-ntre 1670 y 1720. SU objetivo principal 
fue asegurar la eficiencia de la adminisfracidn coIonial. El r6gi- 
men comdn de estos territorios bajo unasola organizacidn for- 
ma parte de la historia de esta subregidn. 

Los proyectos integracionistas se asociaron a objetivos poli- 
ticos culturales en el siglo XIX. La Confederacidn Antillana, que 
tuvo su origen en el pensamiento del puertorriqueiio Emeterio 
Betances y el dominicano Eugenio Maria de Hostos constituye 
un ejemplo. Esta propugnaba "las Antiltas para 10s antillanos" 
(Lewis, 2005, p. 52). ESte reclamo no encontr6 la respuesta que 
merecia dentro de [a intelectualidad de aquel momento. 

1 Esta incluia los territorios de San Kitts y Nevis.Anguila, Antigua y Barbu- 
da, Montserrat y Dominica. 



nos p 
ta ind CQ. 

nista como una estmtekia para co T~accionles dirigidas 
a ltmitar su preponderancia en ta incluso en el siglo xx. 

Et impatto de 231 crisis econ6mTca de los aRos treinta se reflejii 
en la confomasibn de una situacih re~olucionaria~ Estadus 
Wnidos y Rcino Unido pmmavieron un memisrno, bttmasr;am- 
do con las ideas de cooperacicin e integrticiiin @i%r -I ias - a 

incidenciss de la Segunda Guerra MmdkF en at 
= - 

4 
reatmente pretendia el sosbn&~h~ttr, de la estdaMda 
ca. Esta fue la Cornisilh Fcaaa det Caribe, cm&@el'g 
de m a m  de 1942. 

Dicha esmisi6n dlo paso a la Co 
res, at adherlvse Ftancia y Hohnch. 
la instauracI6n de un praceso de indusZrEa4ii.z~ci6n en. t ~ r s  Anti- 
llas a travds de b construcci6n de obras de infraestructura como 
puertos y ferrocarriles con la utltizacE6m de k s  r e e m  ptiW 
as. Esta Gltima QesapanciS cssr -I& y, eien au >lq#r$ Syrgid 4 
Organisadiin d d  Czmab. Sw o b ~ e t i v o o w r s ~ a  sohre& 
tiones sociabs, culturatesg econiimisas c m r i e s  pa@ql$ar+ 
be. Esta se encontraba bajo la influencia ;let Zndepe~tikmtMw 
que minaba toda la regicin. 

La iniiciativa m$s significativa, que invducrci st up amlpti~ nG- 
merode territories del Caribe anglbfono, fue la fracasada Fede- 
raciiin de tas lndias Occidentalesde 1958-1962, La federaciiin - - 

. - 

2 La idea dde ka fed- sit& ~~~ en 10s aRos treinta y 
estaba presente enire bs sdcibban k amnitadones 
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fue creada por la exmetrdpoti det Rei~~Unido bajo la concep- 
ci6n de que las pequefias colonias britanicas caribefias fuewn 
entidades viables econcimicamente. Fue un intento de agluti- ; 
narlas colonias brjt6aicas de las Antiltas en un Estado unitario 
independiente como parte de su mecanismo colonial de domi- 
naci6n. Entre sus logros se  encuentra 1a fundaci6.n de la Uni- j 
versidad de las lndias Occidentales (WIU por sus siglas en in- : 

gl&) que se  mantiene ftasta nuestros dfas. 
Al respecto de este suceso, Eric Williams seAal6: "Diez me- 

nos uno es cero"3~lUams, 1984, p. 36). Las islas de Barloven- 
to y Sotawnto junto a Barbados constituyeron el Uamado gru- 
po 10s Ocho Pequeiios; inmediatamente de desintegrada la 
federaci6n. Otro intento integracionista fallido. 

Ante la desaparici6n de la Federacidn de las lndias Occiden- 
tales, se estableci6 la Asociaci6n de Libre Comercio de1 Caribe 
-ETA, por sus siglas en ingl&) en 3965 mediante la firma . 

dei Aclterdo Dickenson Bay.4Sus objetivos se concentraron en 
prommr el desarrolto progresivo be las econom'as naciona- 
les, firadamenhtrnente la industria del aceite proveniente del 
coco y"dl mercado agricota; y fomentar el desarrotlo armonio- 
so de[ comercio regional. Este proyecto preserve algunas insti- 
tuciones de la federacidn; asi como establecid nuevas estmc- 
turas coma el Banco de Desarrollo del Caribe en la dEcada de 
los sdenta, que ha apoyado a lss pequeRas islas en el desano- 
Ilo de sus infraestructuras. Su propdsito fue intentar mante- 
ner, al menos, una polftica econdmica comBn, pues el aspect0 
politico no habia sido posible. Era la primeravez que las metrb- 
polis no eran parte de 10s mecanismos regionales. 

3 Refiriendose a la decisidn de Jamaica de abandonar la federaci6n.A par- 
tir de la misma,Trinidad y Tobago decide igualyente abandonarla y avan- 
zar sola hacia la independencia. 

4 Vid. Dickenson Bay Agreement. Co?sultado el 22 de saptiembre de 2010 

en: http://www.~ntaI.org/o~acarifia&htm/. Los gobiernos que formaron 
pafie de CARIFIAfueron: kntigua y ~arbuda.~inbados~~rinidad y~obago. 
En 1968 se sumaron alCARIFTA, Dominica, ~ . l a m a i c a ,  Montsemt, 
San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucia. 



ecid d Con- 

.. - - 
coup era 
sus prer difm~ntes que, han caracte- 
rizado las economfas de los peguefios ast~dm dd Caribe Orien- 
tal, plosibilitaron el ciomienza de esta etapa e~ brrsa de acuer- 
dos que permitieran la integraci6n entre 10s etados y territories 
de esta regi6n. 

Los paGes rniembros de WISA, err respu 
de 13 necesidad de establwer una,entidad 
un rdpido crecimiento econdmico median 
tistablecimiento de rekcion38 econ6micits m6s caranG5 d 
aurnento de la esit.abilid&~~~drnicay un desarrollo arrnonb 
so y.cstablq; ertablecieran. el denaminado Msr-ado Corntin del 
Caribe OrienRal.@CCM, por sws siglas en ingkt) ~ 9 6 8 .  

No obstante, a iniciios &la. d 6 c a d a 4 a l m ~ n € a ~  Wos terri- 
torias intentaron h formacidn de'una unian ~XftOm; Alrnque 
esta inictativa fracasti, constituyci un precedente rnuy impor- 
tante en el surgfmiento de la QECO, ks d e c k a c i s ~ s  de Gm- 
nada de 1971 y del pequefio San kcente an ipp6 fwra nrr 
rn6ximas expresk~nes. 

Estas fueron las bases 'del esq uema i n t e g r a c i ~ n ~  ta - 
Organizwidn de Estados de'l CariBe arimta t. 

E l  esiuema de integracidn de La Organizacidn de Estados 
del Curibe Oriental 

La OECO surgid el 18 de junio de 1981 mediante la firma de 
su tratado constitutiyo, conocido como Tratado de Basseterre, 
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7 Los miembros fundadores de la OECO fueron: Granada (que logrij s u  
independencia en 1974), Dominica (1978), San Vicente y las Granadi- 
nas ( ~ g ~ g ) ,  Santa Lucia (1979). Antigua y Barbuda (que logrd su inde- 
pendencia en 1981), Sa t  Kitts y Nevis (1983) y el territorio britgnico 
de Montserrat. Los territorios de las IslasVirgenes BritBnicas y Angui- 
la firmaron y ratificaron el Tratado de Basseterre, convirtiendose en 
miembros asociados, en noviembre de ig84ymayo de 1995, respec- 
tivamente. 

por seis estados y un territorio dependiente.7 Estos tambi6n 
suscribieron el propio afio el acuerdo que establecid el Merca- , 

do Cornfin del Caribe Oriental. Sus principales objetivos lo cons- 
tituyen la caordinacidn y armonizacidn de las cuestiones de 
politica exterior, comercio, asistencia t6cnica y financiera, 
cooperaci6n funcionaly administracidn pdblica; la instauraci6n 
de un sistema de defensa y seguridad comiin y et estableci- 
miento de una integracidn econdmica. 

Desde su surgimiento, la OECO ha tenido 6rganos e institu- 
ciones centrales que le han suministrado estabilidad en su fun- 
cionamiento y han permitido el avance socioecondmico de sus 4 

m fern bros. 

4 

Sus principales drganos han sido la Autoridad y la Secreta- I 
ria que se  han establecido en Castries, Santa Lucia. La Autori- 
dad ha constituido el drgano superior de toma de decisiones I 

.. , dela asganizacidn, instaurada err 2006. Ha estado conformada - 

pot losfefes de gobierno. Esta consta de tres cornit6s: Retacio- 
nes Ext-eriores, Defensa y Seguridad y Asuntos Econdmicos; que 
Ie ha@ permitido llevar a cab0 sus  directrices durante estos . 

aiios. Mientras que la Secretaria es  el 6rgano administrativo de 
la OECO, La que estd dividida en cuatro divisiones principales: 
Relaciones Exteriores, Cooperacidn Funcional, Servicios Corpo- 
rativos y Asuntos Econ6micos; que bajo el mandato del direc- 
tor general ejecutan las decisiones tomadas en el seno de la 
Autoridad. 

Entre sus instituciones podemos seiialar a1 Banco Central del 
Caribe Oriental (ECCB, por sus siglas en ingles), la Corte Supre- 
ma del Caribe Oriental, Autoridad de la Aviacidn Civil (ECCAA, 
por sus siglas en inglb), la Autoridad para las Telecomunica- 
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te ha estudiado la posibilidad de reemplarar la jurisdiccidn dei 
JCPC por la de la Corte Caribeifa de Justisia (CCJ, por sus siglas 
en ing16s)lQ que se establecid en 2001ytiene su sede en Puerto 
Espaiia, Trinidad y Tobago; per0 para ello lost-ambios constitu- 
cionales han sido e l  principal obsticulo. 

La Autoridad de la Aviacidn Civil reemplazd a la direccidn de 
la An'acidn Civil (DCA, por sus siglas en inglh) en noviembre 
de 2004. Sus principales funciones se concentran en 19 provi- 
sidn a la subregidn de un sistema de aeropuertos y aerddromos; 
yen la implementacidn de las convenciones referentes a1 espa- 
cio a6reo y a las materias relativas a \a aviacidn civil. 

La Autoridad para las Telecomunicaciones del Caribe Orien- 
tal regula las politicas relativas al uso y desarrollo de la infor- 
macihrt, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologfas. Esta 
=&e establecida en 1998, con financiamiento'del Banco Mun- 
W. E~ta~institucidn ha permitido la reducci6n, en un 50%, de 
las tarifas de telgfono e internet." 

Et Servicio de Adquisicidn de Productos Farrnac6uticos fue 
creado en 1986 con el  prcrpdsito de facilitar el uso de estos pro- 
ductos a todos 10s paises de la OECO. Este tiene un importante 
papel en el proyecto de lucha contra el SIDA y las enfermeda- 
des de transmisidn sexual que lteva a cab0 la Secretaria. 

Como parte de su proceso int~gt-acionista, la OECO posee 
representacidn diplomitica conjunta en Brusetas, Bglgica ante 
la Unidn Europea descle1986; y en Ginebra, Suiza ante la Orga- 
nizacldn Mundial del Cornercia desde 1993. La organizacidn tie- 

10 La CCj fue establecida a travds del acuerdo firmado por Antigua y Barbu- 
da; Santa Lucia; San Kitts y Nevis; Barbados; Belice; Granada; Guyana; 
Jamaica; Surinam y Trinidad y Tobago. Dominica y San Vicente y las Gia- 
nadlnas, formaron parte de este en 2003. 

ii En cinco paises miembros de laOrganizaci6n de Estados delCaribe Orien- 
tal: Dominica, Granada, San Kitts y Nevis, Santa iucia y San Vicente y las 
Granadinas, en las d6cidas de 10s ochenta y noymta existfa un sistema 'E 

telef6nico costoso y erriitico perteneciente a ia emgtesa rnultinacional 
britgnica, Cable & Wireless, que impedia el avarice a la era de la infor- 
maci6n de estas naciones. 
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d m d e  se encuen- 

acreditado t o s . ~ b @ ~  M&&o, Fmcia, Alemania, Fin- 
landia, Turquta. AosWiar Coreadel Sur, Noruega, Brasil y Espa- - 
Aa. En ei caso de Venezuela soiiclt6 la insercibn a la organiza- 
ci6n en 2008. Esta peti.ci6n fue anaiizada en laXMXJIII Reunidn 
de la Autsridad de la OECO, celebrada en Montserrat; la que no 
ha tenido una respuesta definitiva hasta el momento. 

En la consolidacidn del proyecto de integracibn subregional 
del Caribe Oriental se destacd la propuesta,de la Unidn Econ6 
mica para el afio 2011 y la Politica para el 2013 entre Ttinidsd y 

' 

Tobago y 10s paises miem bros de la OECO en 2008.'~ E n h  sus 
m f  ltiples dimensiones se encuentran la econbmica, la de con- 
certaci6n politics, la de seguridad, la ambientat y la implemen- 
tacidn de un sistema judicial comfn. Un aspect0 de interesfun- 
damental es la importancia que se le catfmd'i6 al espacio 
marltimo del Caribe Oriental; pueg su zona econdmica exclusi- 
va duplica la correspndiente a Trinidad y Tobago; yse ha ana- 
lizado la posibilidad de la existencia de recursos energ6ticos 
en esta. La actual dirigencia del gobierno trinitario ha manifes- 
thdo su falta de inter& para llevar adelante este p r o w  en 
estos rnomentos. 

La Organizaci6n de Estados det Caribe Oriental canstituye la 
- organizacidn de mayores avances en materia de integraci6n en 

Ia regidn; pues la necesidad de reducirsris vulnerabitidades la 
ha llevada a establecer la Unidn Econ6mica como parte de su 

- - 
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proceso de unificacidn, el que ha tenidocurno base la concer- 
taci6n politica. 

El escenario descrito anteriormente .nos permite conside- 
rar que la integracidn no la podemos circunscribir solo a las 
rdau'ones comerciales, sino que debe profundizar e incorpo- 
rar a (0s paises con intereses comunes con vistas a solucio- 
narlos problemas miis acuciantes de sus pueblos. La unifica- 
cidn m6sgue una aspiraci6n, es hoy una necesidad si sedesea 
alcanzar niveles de desarrollo en to econdmico, politico y so- 
cial. Por estas razones, el establecimiento de la Unibn Econd- 
mica como un espacio econdmico y financier0 comdn es  uno 
da 10s prinoipales objetivos de la Organizacidn de Estados del 
Caribe Oriental. 

b sFjsis.scon6mica y financiera global profundizd las vulne- 
$es de estas econornias caribeiias. Estas se  encuentran 

I 

:&-p~ra~esosde ajuste estructural, raforma fiscal y explorarldn 
4e nw-vas areas de crecimient~ con el objetivo de diversificar 
su b e  econdmka. Sin em bargo, la apertura de las economias 
de IQS galses miemhros de la OECO, el deficit de financiainien- 
to end6geno y la aka dependencia de 10s flujos de capital for&- 
neo, asi como su alto nivel de transnacionalizacidn y sus limi- 
taciones en el uso de 10s recursos naturales demuestran su alta 
vutnerabilidad y la capacidad restringida delos estados en la 
regulacidn y diseiio de p~lfticas econdmicas, 

Garcia Lorenzo asevera que "el hecho de que 10s mercados 
efiernosse constituyan en el eje de su modelo de acumulacidn 
ha provocado un efecto desintegrador al interior de 10s esque- 
mas y de impregnacidn a la economia a la que s e  ha asociado 
de forma dependienteW.l3 

Estas vulnerabilidades estln matizadas por su pequeia ex- 
tensidn geogr5fica y su baja densidad poblacional, lo que in- 
fluye en su capacidad de movilizar su ahorro nacional para las 

13 Garc'la Lorenzo; El Caribe ylos retos del sigloxxr, La Habgna, VII Encuen- 
tro lnternacional de Economistas sobre Globalizacidn y Problemas del 
Desarrollo, 2006, p.11. 
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de 10s derechus y obli- 
gacion&mnt&dos en 10s acuerdos intemacisnates susrritos; 
particularmente, en tos comerciales. La respuesta estratdgica 
ante la vutnerabilidad de sus economfas radica en la profundi- 
zacidn de su proceso de integracidn, sobre todo desde el pun- 
to de vista productive que es donde no existen avances. 

La Unidn Econ6mica dc la OECO en proceso dC conunidn 

Sobre la base del Tratado de Basseterre de 1981 y el acuerdo 
que establece el Mercado Cornfin del Caribe Oriental, los paF 
ses miembros de la OECO comienzan a dar 10s primeros'pasos 
hacia la Unidn Ecandmica, donde el propdsito noes solo que el 
mercado sea finico para todos 10s territorios, sino tambi4n las 
polfticas macroecondmicas. 

La decisidn para establecer una unidn econdmica se  tom6 
en la XXXlV Reunidn de la Autoridad de la OECO, celebrada en 
Dominica en julio de 2001. La Unidn Econdmica permitid uear 
un espacio financier0 y econdmico finico en el que las perso- 
nas, las mercancias y 10s servicios circulen libremente. garan- 
tizar el derecho de establecimiento y armonizar las principales 
politicas econdrnicas. 

En laXXXV Reunidn de la ~utoridad de la OECO, celebrada 
en Anguila en enero de 2002, se  identificaron 10s principa- 
les elementos del proyecto de implementacidn de la Uni6n 
Econdmica: el crecimiento econdmico, la reduccidn de la po- 
breza, la preservaciQn de 10s derechos humanos, y la coope- 
racidn en materia de aurntos exteriores, adrnin.istraci6n pG- 
blica, gestidn de rearm kvaranos y naturales, y comercio. 
En este sentide, a crsd u am&& tknico para la elabora- 
cidn del p r o m  Ic m k3-'- e b l e c i e r a  la Unidn 
Econdmica en ztm+ - 



? 
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Este proyecto de tratado se preseat.6 en la MXXlll Reunidn 
de la Autoridad de la OECO, celebrada en San Kitts y Nevis en , 
junio de 2006. Los paises miernbros err este cdnclave suscri- 
bieron la llamada Declaracidn de Intencidn, la que dispuso el 
wmienao del proceso consultive con cada uno de 10s 6rganos 
leg4slativos nacionetles. 
El Proyecto del nuevo tratado que establecia la Unidn Econd- 

mica se dio a conocer en 2008. Este proyesto se consagrd como I 
la visidn comfin de 10s territorios y paises miembros de la OECO 
"la creacidn de una estructura supranational y un solo espacio 
econdmico que permitan lograr un iirea de paz, tranquilidad y 
armonia, donde 10s programas surtan efecto (10s servicios pli- 
bUcos, la infraestructura) y el servicio (ambos en 10s sectores 
pOblicos y privados) Sean encelentes, en un ambiente timpio y 
prktinom.% En la XXXXlXReunidn de la Autoridad de la OECO, el 

* ,  

1 @-& diciembre de 2009, se aprobd lapropuesta de tratado por 
$KjePe3 de gobierno de cada uno de 10s estados miembros. 

El Nuevo Tratado de la Unipn Econ6mlca fue suscrito por 10s t 

pafses de la OECO el18 de junio de 2010, en conmemoraci6n al 
XXXaniversario del establecimiento de dkha organ'izaci6n du- 
rante laX>SWO(I Reunidn de ta AutortBad deta OECO. No obstan- 
te, para su entmda en vigor era necesarisque a1 menos cuatro 1 

i de 10s seis pafses firmantes lo mtificaran. El tratado debia pa- a 

sar par un period0 de discusidn en 10s parlamentos de cada i 
urio de 10s tesritorios. Este p c e s o  hrrnind et 21 de enero de 
2011 con la ratificacibn de cinm d e b s  miernbros.Is 

14 Vid. OECSSecretariat (2008) Communiqu6 fortheq6th Meetingofthe OECS 
Authority, consultado ells de diciembre de 2010 en: http://www.oecs.org/ 
g-secretariat/~o~-communique-meeting-of-the-oecs-auihori~. 

15 Antigua y Barbuda ratific6 el nuevo tratado el 30 de diciembre de 2010; 

San Vicente y las Granadinas, el 12 de enero de'zoii; San Kitts y Nevis y 
Granada, el 20 de enero de 2011; Dominica, el 21 de enero de 2011 y Santa 
Lucia, el 24 de enero de 2011. 

Montserrat, otro miembro pleno del bloque caribeiio, prev6 incorporar- 
se  a1 pacto cuando reciba la aprobacidn de la metrf3.308 britlnica. Porlo 
que mantiene su estatus de miembro pleno bajo la protecci6n de las 
normas juridicas deliratado de Basseterre de igt 
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be ~rien~t-qtzi!  noes%%&@?&$%~d &pacid financier0 y eco- 
ndmico e identi~r8-a fa OE& t m o  un for0 para discutir faci- 
litar cambios constitucionaks, politicos y econdmicos que 
permitan la participacib-n efectiva de sus rnfembrtrs en el siste- 
ma econdmico ~egional e internacional. 

El establecirniento de esta Uni6n Econdmica ha contado con 
la asistencia financiera de la Unidn Europea, la Agencia Inter- 
national para el Desarrollo de Canad2 (CIDA, por sus siglas en 
ingles) y con el Pmgrama para el Desarrollo de Naciones Uni- 
das (UNDP, por sus siglas en ingles]. 

La OECO, como una organizacidn internacional, posee per- 
sonalidad juridica. Esta tienela capacidad legat requerida para 
el desernpefio de sus funciones en tos territorios de cada uno 
de 10s paises miembros; a partir de la prornutgacidn por cada 
uno de 10s drganos legistativos nacionales de una norma juridi- 
cay de car%ctervinculante, que inserte en el ordenarniento juri- 
d i c ~  interno de cada Estado et Tratado Revisado de Basseterre. 

La irnplementacidn de tas politicas cornunes de la organiza- 
cidn se  concentra en las esferas de: seguridad y defensa, inctu- 
yendo lo referente al cuerpo policial y al sistema penitenciario; 
la administracidn de justicia; la politica exterior; las relaciones 
econdrnicas internacionales, asf coma lo relativo a 10s acuer- 
dos comerciales internacionales; la asistencia financiera y tec- 
nica; la auditonh; el sistema de estadisticas; el sistema tribu- 
tario; politica monetaria; las regulaciones del mercado 
internacionalde bienesyse~cios ,  con especial atencidn a1 tu- 
rismo; el transpq-&g.&s comunicaciones, particularmente la 

p4blica y las cornpetencias de 
raci6n en las esferas edu- 
y , por Gltirno, la legisla- 

iedad intelectual; el uso y 
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Modificaciones en el marco institutional 

Para el logro de estas politicas comunes, el Protocolo de la 
Unidn Econbmica, el anexo que contiene el acuerdo de 10s jefes 
de gobierno sobre la base de las discusiones en torno a la Unidn 
Econiimica y elarticulo siete deiTratado Revisado de Basseterre 
disponen como principales drganos a: la Autoridad de 10s jefes 
de gobierno; el Consejo de Ministros, la Asam blea, el Consejo de 
Asuntos Econdmicos y la Comisidn. 

La ~utoridah de 10s jefes de gobierno es el drgano supremo 
de la organizacidn, bajo su responsabilidad se  encuentra la di- 
reccidn generaly el control de su funcionamiento. La Autoridad 
tiene la facultad de constituir otros drganos e instituciones con 
el objetivo de alcanzar sus propdsitos; es el encargado de ratik 
ficar 10s tratados u stros acuerdos internacionales en nombre 

* de la organizacidn; asicomo es parte de su competencia la apro- 
bacidn del presupuesto de la organizacidn y la decisidn final 
sobre sus asuntos financieros. 

Posee competencia legislativa en las dreas de: mercado co- 
mirn, inctuyendo lo referente a la Uniiin Aduanera; politica mo- 
netaria, esta materia contard con la recomendacidn previa del 
Consejo Monetario,16politica relativa al comercio exterior de 10s 
miembros de la organizacidn; lo referente a la delimitaciiin de 
1as.fronteras y jurisdiccidn maritimas; asi como lo relativo a la 
aviacidn civil con la recomendacidn previa de la junta Directiva 
de la Autoridad de la Aviacidn Civil del Caribe Oriental. Los es- 
tados miembros delegan en este drgano tambi6n la facultad 
legislativa en las materias de politica ambiental, politica mi- 
gratoria y politica comercial a nivel interestatal en busca de una 
homogeneizacicin de sus politicas gubernamentales. 

Las disposiciones aprobadas por la Autoridad tendrdn un 
cardcter vincutante para 10s estados miembros, pues poseen 
una efectividad directa al formar parte de los ordenamientos 
internos de cada uno de 10s territorios pertenecientes a la or- 

16 brgano que tiene su base legal en el acuerdo que establece el Banco 
Central del Caribe Oriental. 



El Cmseje cfe !4W&tr%- segcn el 4rea que estd bajo 
su consideracitjn. Un Estado miembropue&@ twwradscrito ante 
este 6rgano m8s de un representante, pero eontarl solo con un 
voto para la toma de decisiones. 

Este tiene ta facuttad de reaItzar reeornendacionessl. IaAuto- 
ridad de 10s jefes de gobierno referenfes a 1% ternas de discu- 
si6n. El Consejo informa y dictamina las corrsid~mdotv~ mat.  
zadas por la ComisiQn con respecto a tas ieyiesy 8 e * M W  
jurfdieas propugnadas por la AutorIdad; impleme 
laciones aprobadas por la Autoridad mediante la 
de instrurnentos legales cornplementarios. h s  disposiciones 
aprobadas por el Consejo de Ministros a s t a r n  rm caricter 
vinculante, pues son consideradas part& $el emknamiento ju- 
rldico de la organizacibn. Estas regulacDones e t & n  sujetas a 
procesos de consulta y de revisi6n judicial. 

La hamblea es un nuwo 6rgano de otgmrzlgtsb fistti 
conformado por una representacibn de bs 
cada uno de 10s edados miembros. Los que -- 
partamentos o de !as asambleas leg 
parte-de esta deben contar con la p 
d6n de 10s partidos de oposici6n. Esta repft.esbnt9cibn debe ser 
proporeional a la existente en 10s parlamentos na&nil~es. 

Su principal funcibn es examinar las disposlciones apraba- 
la contraposicibn con el orde- 
miernbros de la O E O  y 1-r 
de dictar recomendaciones y 



Adembs, es el drgano encargado de velar por la adecuada in- 
sercidn y funcionamiento de la organizacidn en las institucio- 
nes regionales e internacionales. 
. El Consejo de Asuntos Econdmicos estd constituido por los 

minhtros de cada uno de 10s paises rniembros de la organiza- 
cidn, encargados de la implementacidn y funcionamiento de la 
Unidn Econdmica de la OECO que tiene como base el Protocolo 
de la Unidn Econdmica del Caribe Oriental. Sus decisiones tie- 
nen cardcter vinculante respecto a esta materia. 

La Comisidn de la OECO es un drgano nuevo que incluye la 
Secretaria. Es el responsable de la administracidn general de 
la organizacidn. Lo integran el director general como mdxima 
figura y un comisario con rango de embajador que representa a 
cada uno de los miembros de la OECO. Sus funciones incluyen: 
@ p4anificacidn de las reuniones; el seguimiento de las deci- 
siones,rgcomendaciones o directivas tomadas en sus reunio- 
nes; la reatizacidn de reportes de las actividades y del reporte 
anual delgrabajo de la organizacidn, la emisidn de recomenda- 
ciones ala Autoridad y at Consejo de Ministros referentes a los 
proyect& de leyes y dernb disposiciones legales; el rnonitoreo 
de la implementacidn de las leyes aprobadas de la organiza- 
cidn; asi como la asistencia respecto del funcionamiento efi- 
ciente y armonioso de la misma. 

Este constituye un eslabdn importante para la correlacidn de 
las proyecciones subregionales y nacionales. Sus subcomit4s 
estdn establecidos a nivel nacional para tratar las materias re- 
ferentes a la Unidn Econdmica. 

Al respecto de este drgano, la Autoridad de la OECO adopt6 
la decisidn de sustituir el cargo de director general por secreta- 
rio generaly aprobd un plan de operatividad para su restructu- 
racidn en la Sesidn Especial dell8 de marzo .de 2011. 

Las instituciones de la OECO no han sufrido modificaciones 
bajo el nuevo tratado, salvo la creacidn de la Au$oridad para la 
Regulacidn de la Energia del Caribe Oriental (ECEW7en marzo 

> 

17 Los paises de la OECO que forman parte de esfa S ~ m c i c i n  son: Santa 
LucFa, Antigua y Barbuda y Granada. 

. .- 



del afio 20u, Bta aata con la &stemcia financiers del Ban- 
co MundiaG 

Lo descrito aaterionnmte nos permite m l u a r  que existe un 
reforzamiento de la estructcrra institutional, que Fdcilita la coor- 
dinaci6n efectiva de tas paliticas y su implementaci6n en el 
dmbito legislativo y adrninbtrag4vo como parte del funciona- 
miento de este mecanismo integracionista. 

Principios y fundamentos de la Unidn Econ6mica 

Los principios de la Uni6n Econ6micay de la llamadahea de 
la Uni6n Econ6mica, como su jurisdicci6n territorial, son: la eli- 
minacidn de las obligaciones arancetarias, de las restricciones 
sobre la importacidn y la exportaci6n de bienes, asl corno de 
las barreras no arancelarias; el establecimiento de aranceles 
aduaneros y las politicas comerciales comunes hacia paises y 
territorios que no son parte de la organizaci6n; la elirninaci6n 
de las restricciones para el libre movimiento de personas, ser- 
vicios y capital; la armonizacidn de las polfticas de desarrollo y 
de inversiones; la coordinaci6n de pollticas monetariasyfinan- 
cieras; el acoplamiento de las polfticas tributarias; la coopera- 
cidn en el desarrollo de la infraestructura nacional, especial- 
mente, en las esferas del transporte, comunicaciones, s e ~ c i o s  
piiblicos, educacihn, salud, seguridad social y administracidn 
pbblica; el perfeccionamiento de una politica cornQn hacia el 
desarrollo en la agricultura, la manufactura, el turismo, la in- 
forrnaci6n y la tecnologia de las comunicaciones; y la existen- 
cia de instituciones e instrumentos de comunes que permitirgn 
las negociaciones de la organizaci6n con terceros paises u otras 
organi~aciones.~~ Estos forman las bases de 10s instrurnentos 
que ha llevado a cab0 la OECO para promover, proteger y reac- 

s ptirKipias del i i ~ ~  de la Unio 
aNQ& -do de Basseterre y el Protocolo que esta- 
b k 4 i ~ U S i  - €ste Wmo reemplaza el acuerdo que esta- 
b& 4-=daciia Oriental. 



tivar las economias de la regi6n coma pwte de la dinimica de 
su mecanismo de integracidn. 

La Unibn Ecadimica constituye una mi6n fiduanera que cu- 
b.m+d comercio de t ~ d o s  10s productos que se encuentran a1 

L 

L mparod&ara~ce!comdn del iirea dn la Uni6n Ecaniimica, que 
i w c a  la prohibicidn entre l ~ s  miernhros de la organizaci6n 
de ia imposici6n de aranceles para la importacitin y exporfa- 
ci6n, y la adopcibn de wn arancel aduanero comiin en relaci6n 
con terceros estadus. La tibre circulaci6n de los productas en 
el 6rea de la Uni6n Econ6mica constituird un privilegio na solo 
para aquellos productos que se produrcan denaro de su juris- 
diccibn, sino para Iosproductos que procedan de un tercer pak 
siempre que cumplan con k s  forrnalidades que estabtezca d 

h m t o s  Econ6micos y que no afecte a ninguno de 
partes de la orgPrci 1 prop6sitobfundamerrc 

\mtablecirniento de &as as arancelarias es & 
&principio no discriminatorio entre 10s diferentes pm- 

r@&.bs miembros de la unidn. 
El er&atusda b UniBn Econ6mica requiere tambiin la mq- 

n i z a c i 6 h  laas politicas en las esferas: monetaria, fiscal y 
mercial; asi como de sus relaciones econ6micas internaci- 
les, de la distribuci6n de sus ingresos y de las politicas soci* 
y medioambientales. 

La politica manetaria de la Uni6n Econdmica es eje 
pore1 Consejo Monqtario a travCs del Banco Central dei 
Oriental. El mismo es ta autoridad monetaria.de la OE 
misiiin consiste en mantener la estabilidad del d6lar de 
Orientaly la integridad de su sistema bancario, a fin de faci 
el crecimien~o y desarrollo equilibrados de los estados rnme 
bros."O El ECCB ha implementado una serie de iniciativas, qlia. 

19 Este comprende a: Anguila, Antigua y Barbuda, el Commonwealth Ba 
Dominica, Granada. ~Vlontsemt, Saint Kitts y Nevis. Santa Luck y S4 
Vicente y las Gmadinaa. ' 

20 ,La intervencih de1,lanco Centrat del Caribe Oriental en el Banco d e k  
tigua y 14 colapsb de Colonial Life insurance CompanyLtd (CLICO) y BritisB- 
American Insurance Company Ltd (BAICO) tuvieron repefcusiones n w  
tivas en la ~anfianzammercial, el empleo y la riqueta personal de estas 



incluye el mejoramiento en las operaciones del mercado mo- 
netario y el establecimiento de un Banco de Hipotecas para el 

eHqgar, la Bolsa de la OECO y u n  Fondo Empresarial. 
La existencia de esta unidn monetaria a1 interior de la OECO 

ha facilitado el libre movimiento de capitales. Sin embargo, el 
ddlar del Caribe Oriental s e  deprecid durante 2010, al perder 
valor el ddlar estadounidense frente a otras divisas importan- 
tes; pues la moneda comlin estb anclada a1 ddlar estadouni- 
dense. Esta es simb'olo y no un signo de valor. Por esta razdn, 
el ECCB tiene como objetivo principaleste aiio: rnantener la cre- 
dibitidad del tip0 de cambio fijo frente a otras monedas. 

La armonizacidn progresiva de las politicas fiscales es otro 
de 10s propfisitos de la Unidn Econdmica a travb del Prograrna de 
Estabilizacidn y Crecimiento de Ocho Puntos. Este fue suscrito 
por 10s jefes de gobierno de la Unidn Monetaria delcaribe Orien- 
tal en diciembre de 2009. LOS proyectos que s e  han 
implementado se  relacionan con las siguientes breas: reforma 
fiscal, gestidn de la deuda, inversiones en el sector pliblico, 
redes de seguridad social y de seguridad financiers, la fusiijn 
de 10s bancos comerciales locales y la racionalizacF6n, el desa- 
rrollo y la regulacidn del sector de 10s seguros.21 

La Organizacidn de Estados del Caribe Oriental considera 
la politica comerciat como una herramienta que contribuye a1 
desarrollo econdmico ysocial. La regidn ha tratado de promo- 
ver el crecimiento econdmico a trav4s de la liberalizacidn de 
este, per0 estb consciente de I 

-&*Lq=-*7%-l. tg :% *. 
4-- .. d!*z- \ -z  - , . . -  

-Pq - 2  economias. Para aliviar la situacicn, BAICO quedd sometida a adrninis- 

@ traci6n judicial; mientras que CLlCO dejd de emitir nuevas p6lizas. La 
- autoridad monetaria tarnbi6n puso en prgctica medidas m b  estrictas 

para regular el sector financier0 no bancario, que incluye a las coopera- 
tivas de craito, 10s sewicios de  giros y [as empresas aseguradoras. 

21 Como resultade de este programs, 10s objetivos fiscales especificos de  
cada pak. estatilecidos en octubre de  2010, incluyen coeficientes del 
servicio de h dcuda no mayores a l l 5  % de 10s ingresos corrientes, un 
superMtprSnrPdodedmenos un 3 % del PIB y la meta antes acordada 
de redutiralQo9LladeucCa como porcentaje del PIB para 2020. 
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potencialmente negativos que elto provoca. El comercio 
interregional es escaso y no recfproco debido a la falta de fi- , 
nanciamiento, la poca calidad y altos precios de sus produc- I 

- tos, y la falta de desarrollo de las industrias. 
La OECO no ha logrado resolver su principal contradiccidn, 

que as forjar un esquema integracionista independiente cuan- 
do sus gohiernos no tienen el control de sus factores producti- 
vos (Garcia Lorenzo, 2006, p. 24). 

La Secretaria de la OECO ha desempeiiado un papel funda- 
mental en la coordinacidn y la elaboracidn de la politica co- 
mercial para dicha organizacidn y ha dirigido varias iniciati- 
vas que se han llevado a cabo a nivel subregional a fin de 
mejorar la capacidad de esta. Cabe mencionar la creacidn de 
ur, Msrcado Gmico (OSM, par sus siglas en inglCs) en 1991," 

=-- bkcimiento del Grupo de Negociaciones Comerciales 
'k 2002, la Unidad de PolAica Comerciai en 2003, el nom bra- 
*to de ios portavoces ministeriales en 2004, el Foro Em- 
pnsqrFia en 2005 y la misi6n t6cnica en Ginebra en el propio 
aAe i e  ta estrahgia comercial de la OECO se ha tlevado a 
cabo en % nikles. En el primer nivel, destaca el proceso de 
integracidn re@oftal que actda como plataforma para la inte- 
gracidn en la econornia mundial. El Mercado y Economia hi- 
cos de la CARICOM y la Unidn Econdmica son mecanismos para 
crear economias resistentes y competitivas. En e l  segundo 
nivel est6n los acuerdos bilaterales y regionales, y en el ter- 
cero el proceso multilateral en la OMC. 

El Consejo de Asuntos Econdmicos es el responsable del di- 
seiio y la implementacidn de Ia politica comercial dentro del 
grea de la Uni6n Econdmica en estos mamentos. Los paises 
miembros han coordinado las politicas en 10s sectores de la 

22 El OSM dispuso una legislaci6n para eliminar restricciones al comercio 
dentro de ta OECO y homologar las regulaciones, documentos y procedi- 
mientos aduanales. Los jefes de gobierno se comprometieron a la pron- 
ta implementaci6n del Mercado h i c o  en el context0 de elaborar nuevas 
pautas para el desarrollo econ6mic0, tal y como se indica en la Carta de 
Desartollo de la OECO de 2002. 
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agricultura; la manufactura; el turismo; 10s servicios; la cons- 
truccidn; la transportacidn; la aviacidn civil; la energia; la re- 
duccidn de riesgos de 10s desastres; 10s servicios; la informa- 
cidn y la tecnologia de las comunicaciones; la sostenibilidad 
ambiental; la educacidn y la salud. Pasos concretos se  mues- 
tran en la esfera del turismo, donde se  aprobd la I Politica Co- 
mGn del Turismo de la subregidn el pasado enero de 2011,~3y 
en el sector industrial con el desarrollo de las llamadas indus- 
trias creativas.'4 ' 

El libre movimiento de personas dentro del area de la Uni6n 
Econdmica es otro de 10s aspectos a seiialar de este modelo 
integracionista. Este les concede el derecho a 10s ciudadanos 
de estos territorios aviajar libremente por esa subregibn, acep 
tar las ofertas de trabajo actualmente hechas; mudarse.litpre- 
mente dentro de la jurisdicci6n del drea con este p r o p 6 a ~ ;  
permanecer en el Estado donde radica su empleo, y ser sujeto 
de 10s derechos y obligaciones laborales al igual que 10s nacio- 
nales de este pais. Esta decisi6n ha traido consigo la armoniza- 
cidn de las normativas referentes al Derecho Laboral y a la se- 
guridad social. 

Con la aplicacidn de esa iniciativa, 10s residentes en esos 
territorios solo necesitardn su identificacidn nacional o La li- 

23 La I Politica Comlin delTurisrno se aprob6 en laXReuni6n delConsejo de 
Ministros deTurismo de la OECO realizada el 20 de enero de 2011 en San 
Kitts y Nevis. Esta incluye la instrurnentacidn de un mecanismo de trans- 
porte agree y maritimo interregional que comenzari a funcionar en di- 
ciembre de este aiio. 

24 Las industrias creativas es una iniciativa reciente que han seguido va- 
rios miembros de la OECO para diversificar la base de sus exportacio- 
nes. Las industrias creativas incluyen mliltiples actividadesvinculadas 
a la mfisica, las peticulas, las artes y las artesanias, basadas en el talen- 
to individual y la creatividad. Difieren de 10s productos bssicos o las ac- 
tividades tradicionales relacionadas con 10s servicios, pues dependen 
de factores w e n o s  y no ex6genos. En Santa Lucia se cred el Fondo 
Nacionalpara Las industrias Creativas (2010-2011); CUYO fin es promover 
el sectoraeetivo mediante la formalizaci6n de la asistencia financiers a 
10s artistas locales. 
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cencia de conduccidn para trastadarse de un pais a otro.*5Faci- 
litari incrementar el acceso de individuos,-bienes y servicios, 
lo que sienta las bases para la definit-rn integracidn econ6mi- 
ca y Financiers de la-zona; y contribuirii a la abolici6n de cual- - 

quiier discriminacibn basada en la nacionalidad de 10s trabaja- 
dores respecto al empleo, la remuneraci6n y otras condiciones , 
taborates. 

La armonitacidn y concertaci6n de la politica exterior de 10s 
4 

paises de la OECO es otro de los rasgos de este mecanismo de 
integraci6n. Ademis de poseer varias representaciones diplo- 
mdticas conjuntas, asumen posiciones comunes en esta mate- 
ria, emanadas de su principal drgano, la Autoridad de 10s j e fs  
de Estado. 

&mismo tiempo, la insercidn internacional de los paises de 
4i&#SCO b otorga a este mecanismo subregional fortalezas, p u s  
m p k m n t a  el funcionarniento de la organizacidn a trav6s de 
kmBen'gQjcios adquiridos por bs estados miem bro-s en otros Ma- 
grres rqbnates; a la wz que estos ganm reconocimiento e inte- 
graci6nm etespacio regional. Sin embargo, la inclusidn de es- 
tas naciones en algunos de estos organismos ha con4ievado a w 
fraccionamiento de su concertacidn politica. 

Sus paises miembros forman parte de varios organismor Bc 
cooperacidn, concertacidn e integraci6n. Entre ellos podemas 
citar la Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus siglas en in- 
glb), la Asociacidn de Estados del Caribe (AEC), el Grupo & 
Rfo (G-RIO), PETROCARISE, la Aiianza Bolivariana para 10s Pue- 
blos de Nuestra America-Tratado de Comercio de los Puebla6 
(ALBA-TCP), el Sistema Econdmico Latinoamericano y det Cari- 
be (SELA), la Organizaci6n de Estados Amdricanos (OEA), lam 
ganizacidn Mundial del Comercio (OMC), el Grupo Africa, Cad- 

' 
bey Pacifico (ACP), el Movimiento de Paises no Alineados ( N w  
y la Mancornunidad de Naciones. Estdn partieipando igualrnente 

25 .Esta medida entrars en vigor el lro. de agosto de  noii.Vid. OiCS 
Secretariat: (2011): Communique for t h e  jznd Meeting of the  016CS 
Authority, consu iW~ &6 de febrero de aoni en: trt tp://www.oea.~ 
autho- 52 communique-pdf. 



en el proceso constitutivo de la Comunidad de Estados Latinoa- 
mericanos y Caribeiios (CELAC). . .T c J -= 

,Dentro de estos mecanismos se destaca el papelhe laOEC0 
cotno parte delTratado de Chaguaramas por el que se estable- 
ci6 la CARICOa, firmado en 1973; y de su anexo que establecid 
el Mercado ComGn, que reemplazd el CARIFTA en 1974. 

ElTratado Revisado de Chaguarmas presenta entre sus dis- 
posiciones el articulo 174, de contenido similar, a1 mencionado 
articulo 56. Este reconoce la peculiar situacidn de 10s paises de 
la OECO yse les clasifica como paises menos adelantados (PMA) 
dentro del grupo de la CARICOM. La escasez de mano de obra 
calificada y el elevado costo de la produccidn, debido al eleva- 
do costo de la energia, del capital y de la mano de obra sitiian a 
h OECO en desventaja con relacidn a otros productores de Ea 
CARICOM que operan con costos m6s bajos. 

Las disposiciones especiales aplicables a 10s PMA integran- 
tes de la CARICOM se utilizan para facilitar el ajuste a los efec- 

: tos de la liberalizaciiin regional; entre ellas se incluyen el esta- - . ,* 
I blecimiento de un Fondo para e l  Desarrollo Regional, la 
aplicaciiin del principio de trato especial y diferenciado a las 
ramas fundamentales de produccidn, y otras medidas relativas 
al acceso a la tierra y la libre circulacidn de la mano de obra. 

Los paises de la OECO forman parte tambibn del Proyecto 
'para el Comercio y la Competitividad de la CARICOM (CTCP, por 
'sus siglas en inglb), a travQ de la firma del Memorsndum de 
'Entendimiento con la Secretaria de la CARICOM en abril de 2009. 
fEste persigue la reforma administrativa de los procedimientos 
'J sistemas que permitirdn la implementacidn del Mercado y 
rEconomia Onicos (CSME, por sus siglas en inglbs); y el libre 
acceso de trabajadores a traves del reconocimiento mutuo de . 

,!@as licencias y certificaciones de sus estados miembros. 3:,+ - ;, . 
La OECO ha logrado un nivel mds profundo de integraci6n ;c_ --c 

,que la CARICOM. La Unidn Econdmica de la OECO difiere del ' - 

9 
Mercado y Economia Onicos de la CARICOM en que las decisio- 
nes de \as autoridades de la primera tienen car%ctervincuIante 

ra todos 10s miembros. Esto permitird a la OECO hacer mds 
progresos que la CSME. 

- L > .  - . - 
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Estos elementos nos permiten afirmar que la Unidn Econ6- 
mica de la OECO constituye un impulso para la CARICOM. La 
OECO no solo constituye un lider en la concertaci6n de politi- 
cas comunes en varias esferas, sino que facititard la plena apli- 
cacidn dei Mercado y Economia Onicos de la CARICOM en 2015. 
Sin embargo, a1 mismo tiempo, es un obst3culo para la profun- 
dizacidn de la integracidn econdmica en la CARICOM debido a 
las timitaciones de sus pequefias economias, por lo que, todo 
dependerd del esfuerzo conjunto y de la voluntad politica de 
los paises miembros de la CARICOM para coordinar sus politi- 
cas y reducir sus asimetrias. 

; Todas estas consideraciones nos perrniten afirmar que la 
bganizacidn de Estados del Caribe Oriental se encuentra en 
vCaQ&alcanzar la Unidn Econdmica como parte de s u  proceso 
de integwcibn. 

i. Elsgigirniento y consolidacidn de la Organizacidn de Estados 
del Caribe Oriental, permiti6 identificar que las principals 
causas de su desarrotlo han sido la intencidn de contrarrestar 
las vulnerabilidades econdmicas, sociales y medioambienta- 
les que poseen. La integracidn mds  que una aspiracidn de 
los paises del Caribe Oriental, es una necesidad para alcan- 
zar niveles de desarrollo en lo econdmico, politico y social 

2. La OECO ha tenido por objetivos, desde su surgimiento, h 
profundizacidn de su integracidn econdmica; la armoniza- 
cidn y la blisquedade politicas coniuntas en materia de po- 
litica exterior, comercio international, asistencia tecnica y 
financiera; la cooperacibn funcional; y la instauraridn de un 
sistema de defensa y'seguridad comfin. 

3. La Organizaci6n de Estados del Caribe Oriental ha logrado 
el fortalecimiento de tin grupo de instituciones como: el Bpn- 
cb Central del Caribe Oriental, la Corte Suprema dei Caribk 
Oriental, la Auta&dad de fa Aviacidn Civil, la Autoridad para 
las Telecomunicaciones del Caribe Oriental, el Servicio de 



, de la disttibt~cl6n de sua i 

.- 

ea de los &&ad@~ inigmbros de la 
a parses como Estados Unid~s,  Reina 1Emid~y Canad6 
n la regulacI6n y disetia de sus p~&&l&@ e~oni3rnlcas; 

ID que? la DntegracCdn no signfica independencia econb- 

cicjn de la intepidtin econ6mjm etr 

todo dependergdet eJifueno conjunto dk 
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