
CUBA EN LAS AMERICAS: ANCLA Y VIRAJE 

J O R G E I . D O M Í N G U E Z 

E L PARTEAGUAS M U N D I A L D E FINES D E L O S O C H E N T A y comienzos de los noven

ta no de jó de afectar a Cuba. E l der rumbe de los r e g í m e n e s comunistas euro
peos y, en particular, de la U n i ó n Soviética puso fin t a m b i é n a una larga 
etapa de la historia de Cuba comenzada en 1960. E n su sistema pol í t ico , eco
n ó m i c o y social, Cuba h a b í a sido distinta del resto de A m é r i c a durante las úl
timas tres d é c a d a s de la Guerra Fr ía en Europa. Con la d e s a p a r i c i ó n de su 
pr inc ipa l aliado internacional, el gobierno de Cuba, acorralado, se vio obliga
do a inic iar u n viraje en la c o n d u c c i ó n de su pol í t i ca nacional e internacional. 
Ese viraje, sin embargo, fue u n golpe de t i m ó n de u n buque anclado, cuyo p i 
lo to reorienta el barco sin alterar su equi l ibr io a pesar de u n fuerte oleaje. 

Este a r t í c u l o tiene dos p r o p ó s i t o s , u n o comparat ivo y o t ro in ternacio
nal ; es decir , comparar ciertos procesos de cambios fundamentales en 
A m é r i c a La t ina y en Cuba, y analizar la i n s e r c i ó n in te rnac iona l de Cuba 
p r inc ipa lmen te en el cont inente americano. Estos dos temas se v incu lan 
median te u n anál is is de la estrategia nac ional e in te rnac iona l del gob ie rno 
cubano para lograr la supervivencia de l sistema p o l í t i c o en sus dimensio
nes fundamentales. L a estrategia comprende : 

1) Retener el r é g i m e n p o l í t i c o vigente, i m p i d i e n d o la d e m o c r a t i z a c i ó n 
i n t e r n a o la p r e s i ó n in te rnac iona l para promover la . 

2) Fomentar una aper tura hacia empresas internacionales, inversoras y 
comerciales, pero siempre p r o h i b i e n d o e l desarrollo legal de empresas p r i 
vadas cubanas. 

3) Par t iendo del supuesto de que la p o l í t i c a de l gobierno de Washing
t o n haya sido u n o de los mejores aliados de l gob ie rno del presidente Fide l 
Castro p o r d é c a d a s , reactivar el nacional ismo i n t e r n o como ins t rumento 
of ic ia l de c o h e s i ó n po l í t i ca , y movi l izar una c o a l i c i ó n in te rnac iona l en 
o p o s i c i ó n a la p o l í t i c a de los Estados U n i d o s hacia Cuba. 

4) Otorgar le p r i o r i d a d pe rmanen te al objetivo clave - l a supervivencia 
d e l r é g i m e n p o l í t i c o - aunque sea necesario aceptar el deter ioro de las re
laciones po l í t i c a s y e c o n ó m i c a s entre Cuba y otros pa í ses , o sacrificar la op
c i ó n de u n desarrollo e c o n ó m i c o m á s acelerado. 
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El cambio de la pol í t ica exterior de Cuba a fines de los noventa sirve como 
pr inc ipa l ejemplo para seña la r la r e l ac ión entre estas observaciones. Esta nueva 
po l í t i ca exterior se conso l idó y p r o f u n d i z ó durante los primeros años de la dé 
cada actual, y facilitó al gobierno cubano una respuesta eficaz a su re lac ión con 
los Estados Unidos d e s p u é s de los ataques terroristas en Nueva York y Washing
ton el 11 de septiembre de 2001. Para fines de los noventa, el gobierno cubano: 

- C o n s i d e r ó que su e c o n o m í a se h a b í a recuperado lo suficiente como 
para n o requer i r de reformas e c o n ó m i c a s m á s profundas. 

- Se c o n v e n c i ó de que la s i t u a c i ó n p o l í t i c a in te rna se h a b í a estabiliza
d o y, p o r tanto, tampoco eran necesarias las reformas po l í t i cas . 

- C o n c l u y ó que su r e l a c i ó n con los Estados Unidos se caracterizaba 
p o r medidas de confianza m u t u a pert inentes para los temas de seguridad y 
la v i r tua l c a n c e l a c i ó n de l impac to de la Ley Helms-Bur ton , lo que redujo 
los riesgos de u n enfrentamiento . 

- L o g r ó la plena d ivers i f icac ión p o l í t i c a de sus relaciones e c o n ó m i c a s 
internacionales, redujo su dependencia de p a í s e s espec í f icos y obtuvo con 
el lo u n margen de man iob ra que le p e r m i t í a aceptar el de ter ioro , p o r mo
tivos po l í t i co s , de sus relaciones con a l g ú n p a í s sin poner en riesgo su es
trategia general de i n s e r c i ó n in te rnac iona l . 

E N T R E O L A S Y O L A S 

La voluntaria globalización de Cuba, 1959-1990 

Desde la v ic tor ia revolucionar ia en 1959, e l gob ie rno cubano y los organis
mos estatales y paraestatales que s e r í a n creados en los a ñ o s siguientes ac
t u a r o n convencidos de que representaban la cresta de una ola arrol ladora , 
sin duda paladines de la his tor ia . Cuba n o era, y no d e b í a ser, como Laos o 
M o n g o l i a , u n p e q u e ñ o p a í s comunis ta incapaz de cont ro la r su p r o p i a his
to r i a y de i n c i d i r sobre el devenir de l m u n d o . Cuba en 1959 hereda la glo
b a l i z a c i ó n revolucionaria de l siglo anter ior y procede a reactivarla. C o m o se 
s e ñ a l ó el 4 de febrero de 1962, en la Segunda D e c l a r a c i ó n de La Habana, 
"el deber de todo revoluc ionar io es hacer la r e v o l u c i ó n " . Y como e x p l i c ó 
F ide l Castro en su discurso de clausura de la Conferencia T r i c o n t i n e n t a l 
e l 15 de enero de 1966, todo revo luc ionar io cubano d e b e r í a estar dispues
to a luchar en cualquier parte de l m u n d o en o p o s i c i ó n a u n imper ia l i smo 
t a m b i é n ya globalizado; el m o v i m i e n t o revoluc ionar io planetar io p o d r í a 
contar , a f i r m ó , con "combatientes cubanos". 1 E n esa conferencia, 27 dele-

1 Fidel Castro, Obras escogidas, 1953-1962, vol. 1, Madrid, Editorial Fundamentos, 1976, 
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gaciones de l cont inente americano fundan la O r g a n i z a c i ó n Lat inoamer i 
cana de Sol idar idad ( O L A S ) , cuyas siglas af i rmaban la fe revolucionaria en 
la v ic tor ia esperada. 

H u b o u n fuerte oleaje revolucionar io , apoyado y en parte generado 
po r Cuba en los a ñ o s y d é c a d a s siguientes. L a d i r e c c i ó n nacional en Cuba 
o p t ó p o r globalizar la experiencia vivencial de m á s de 400 m i l cubanos que 
c u m p l i e r o n misiones mili tares (unos 300 m i l ) y civiles en otros pa í se s p o r 
tres d é c a d a s , aunque p r inc ipa lmente en los setenta y ochenta . 2 Legado de 
esa p o l í t i c a oficial es una d i á s p o r a cubana poco conocida de antiguos sol
dados que se quedaron residiendo en Luanda , de estudiantes que perma
nec ie ron en M o s c ú y de obreros cubanos germanoparlantes que viven en 
la nueva Alemania . E n r e l a c i ó n con sus poblaciones respectivas, Cuba retu
vo en Áfr ica durante 15 a ñ o s e jé rc i tos m á s grandes que los de los Estados 
U n i d o s en V i e t n a m durante el transcurso de la guerra en ese pa ís . M e r m a 
esa act ividad internacionalis ta a comienzos de los noventa con el repl iegue 
m u n d i a l de l personal cubano que a c o m p a ñ a el d e r r u m b e de la U n i ó n So
vié t ica . Y, p o r razones de costo de viaje y de c o n t r o l p o l í t i c o , u n pueblo v i -
vencia lmente internacional izado p a s ó de la noche a la m a ñ a n a a ser u n 
pueb lo prov inc iano , visitado po r otros pero poco capaz de viajar. 

L a vo lun ta r i a g l o b a l i z a c i ó n de Cuba t a m b i é n se enmarcaba en el Con
sejo de A y u d a M u t u a E c o n ó m i c a ( C A M E ) . E n 1989, ú l t i m o a ñ o de la econo
m í a cubana en el esquema del C A M E , e l comerc io exterior , en pesos 
constantes, representaba 57% de l PIB. 3 L a dependencia in te rnac ional de 
Cuba era mayor porque la U n i ó n Sovié t ica representaba casi las tres cuar
tas partes de l comerc io exter ior y aportaba cuantiosos subsidios directos e 
indirectos a Cuba, que se h ic ieron evidentes al desaparecer la URSS. Entonces, 
se desp loma la e c o n o m í a cubana y en par t icu lar su comerc io exterior . En
tre 1990 y 1993, s e g ú n las cifras oficiales, decrece el PIB 35%, el comercio 
exter ior , 75%, y el déf ic i t fiscal se e l evó a 33% de l PIB. 4 Si b i en la globaliza
c i ó n en el marco de l C A M E faci l i tó la r e c u p e r a c i ó n y e l c rec imiento e c o n ó 
m i c o de Cuba en los setenta y ochenta, la d e s a p a r i c i ó n de l C A M E y de la 

p. 131; Documentos políticos: política internacional de la Revolución cubana, vol. 1, La Habana, Edi
tora Política, 1966, p. 83. 

2 Cifras del general Raúl Castro, Granma, 2 de diciembre de 2001. 
3 Cálculo sobre la base de Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, La economía cubana: reformas estructurales y desempeño en los noventa, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2000, cuadro A.2. En adelante, se cita como Cepal 2000. 

4 Discurso de clausura de Carlos Lage, vicepresidente del Consejo de Estado, en la VIII 
Asamblea General del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro, 28 de diciembre de 2001. 
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URSS y su impacto sobre Cuba representan la o t ra cara de su i n s e r c i ó n en 
la e c o n o m í a in ternac ional , depend iendo de u n m u n d o que se d e s v a n e c í a . 

La olas de cambio en América Latina en los noventa 

Por razones ajenas a las de Cuba y propias de una h is tor ia con t inen ta l 
compar t ida , toda A m é r i c a La t ina , excepto Cuba, puso en marcha otros 
cambios fundamentales. Cua t ro grandes olas esparcieron sus espumas a l o 
ancho y a lo largo de A m é r i c a La t ina : la d e m o c r a t i z a c i ó n , u n a mayor 
aper tura hacia u n a e c o n o m í a de mercado, u n a mejor r e l a c i ó n entre go
biernos la t inoamericanos y los Estados Unidos , y una acelerada transfor
m a c i ó n de la v ida cu l tu ra l . Las olas impulsadas p o r Cuba, las olas de la 
insurgencia revoluc ionar ia con t inen ta l , causaron conflictos, estragos en 
algunos pa í ses , é x i t o s e f í m e r o s en Nicaragua y Granada, pero , en ú l t i m a 
instancia, fracasaron. 

A fines de los setenta, p r e v a l e c í a n las dictaduras mil i tares en A m é r i c a 
Lat ina , la v io l ac ión masiva de derechos humanos y la carencia de l iberta
des d e m o c r á t i c a s . La ola d e m o c r á t i c a que arranca a fines de los setenta 
cambia la his tor ia de las A m é r i c a s . A l comenzar el siglo XXI, hay conciencia 
de las deficiencias, insuficiencias e ineficiencias de los r e g í m e n e s d e m o c r á 
ticos lat inoamericanos. Pero esas democracias son é t i ca y p o l í t i c a m e n t e 
superiores a los r e g í m e n e s autori tar ios que reemplazaron y, p o r regla ge
neral , superiores t a m b i é n en su d e s e m p e ñ o e c o n ó m i c o . 5 

Igualmente impres ionante es la a c e l e r a c i ó n de la g l o b a l i z a c i ó n e c o n ó 
mica la t inoamericana. E l PIB de A m é r i c a La t ina y el Caribe a u m e n t ó a u n 
r i t m o anual de 3.2% entre 1991 y 2000, mientras que el r i t m o de creci
m i e n t o de las exportaciones de estos mismos pa í se s fue exactamente el t r i 
ple , es decir, 9 .6%. 6 E l m o n t o anual de la i n v e r s i ó n extranjera directa 
durante la p r i m e r a m i t a d de los noventa l l e g ó a m á s de 16 m i l mi l lones de 
d ó l a r e s , el t r ip le de l o realizado tanto durante e l q u i n q u e n i o clave de la re
c e s i ó n e c o n ó m i c a de los ochenta como durante el q u i n q u e n i o previo a la 
crisis e c o n ó m i c a que es ta l ló en 1982. Comparando la p r i m e r a m i t a d de los 
noventa con los ú l t i m o s a ñ o s de cierta bonanza 1977-1982, la i n v e r s i ó n 

5 Véase, entre otros, Karen Remmer, "Democracy and Economic Crisis: The Latín Ame
rican Experience", World Politics, vol. 42, núm. 3, abril de 1990, pp. 315-335. 

6 Inter-American Development Bank, Integration and Trade in the Americas: A Preliminar} 
Estímate of2001 Trade, diciembre de 2001, mesa 3; United Nations, Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean, Current Conditions and Outlook: Economic Survey ofLatin Ame
rica and the Caribbean 2000-2001, LC/G.2142-P, agosto de 2001, p. 32. 
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bu r sá t i l r e e m p l a z ó los p r é s t a m o s bancarios, y el flujo ne to de capital inter
nacional pr ivado de todas las fuentes casi se m u l t i p l i c ó p o r dos, l legando a 
u n r i t m o anual de m á s de 44 m i l mi l lones de d ó l a r e s . 7 Si b i en la tasa de 
c rec imiento e c o n ó m i c o fue in fe r io r a lo r equer ido para recuperar el t iem
po y los recursos perdidos durante los ochenta, peor h a b r í a sido el resulta
do sin l a l i be r a l i z ac ión e c o n ó m i c a , el desarrol lo comerc ia l y la apertura 
financiera in ternacional . L a ola de r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a , m á s afín a una 
e c o n o m í a de mercado, t a m b i é n c a r a c t e r i z ó la ú l t i m a d é c a d a de l siglo X X . 

Se o b s e r v ó una tercera ola: u n cambio notable en el estilo y el conteni
do de las relaciones entre gobiernos la t inoamericanos y e l gob ie rno de los 
Estados Un idos . L a firma de l Tra tado de L i b r e Comerc io de A m é r i c a de l 
Nor t e fue u n e jemplo. Pero la p r o f u n d i z a c i ó n de los lazos comerciales en
tre L a t i n o a m é r i c a y los Estados Unidos es parte de u n ampl io proceso de 
i n t e g r a c i ó n cont inenta l . Para fines de los noventa, los Estados Unidos re
presentaban aproximadamente 40% de l comerc io ex te r ior de la gran ma
yor í a de los pa í s e s lat inoamericanos; las pr incipales excepciones eran los 
pa í se s d e l Cono Sur, donde el comerc io c o n los Estados Unidos oscilaba 
a l rededor de 20%, y M é x i c o , donde rondaba el 8 0 % . 8 T a m b i é n m e j o r ó 
no tab lemente la c o o p e r a c i ó n de los Estados U n i d o s con instituciones 
financieras internacionales, inclusive con el Banco In te ramer icano de De
sarrollo. Los Estados U n i d o s tuv ie ron u n papel ú t i l y responsable al con t r i 
b u i r al rescate financiero de M é x i c o en 1995 y de Brasil en 1999. 

Colaboran los Estados Un idos t a m b i é n c o n otros p a í s e s y con las Na
ciones Unidas y la O r g a n i z a c i ó n de Estados Amer icanos (OEA) para lograr 
conjuntamente la pac i f i c ac ión de Nicaragua, E l Salvador y Guatemala. Me
diante la a c c i ó n coord inadora de la OEA, los Estados U n i d o s y A m é r i c a La
t ina coopera ron para salvaguardar la democracia frente a u n in ten to de 
golpe en Guatemala y para p romover la duran te e l proceso que c u l m i n ó en 
2000 con la r enunc ia de A l b e r t o F u j i m o r i c o m o presidente de l P e r ú . Los 
Estados U n i d o s y los p a í s e s de l Mercado C o m ú n de l Sur (Mercosur) cola
b o r a r o n para i m p e d i r el é x i t o de reiterados in tentos de golpe contra la 
c o n s o l i d a c i ó n d e m o c r á t i c a en Paraguay. 

L a cuarta ola opera en el á m b i t o social y cu l tu ra l . E n 1998, el n o m b r e 
m á s c o m ú n en los registros de nac imien to de l estado de Cal i fornia fue Jo-

7 Pamela K. Starr, "International Financial Institutions in Latin America: Adjusting to 
the Internationalization of Financial Markets", en Jorge I . Domínguez (ed.), TheFuture ofln-
ter-American Relations, Nueva York, Routledge, 2000, p. 135. 

8 Robert Devlin, Antoni Estevadeordal y Luis Jorge Garay, "Some Economic and Strate-
gic Issues in the Face of the Emerging FTAA", en Jorge I . Domínguez (ed.), The Future of Inter-
American Relations, op. cit, p. 170. 
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sé . A ñ o s antes, ya se v e n d í a m á s salsa (el cond imen to ) que catsup en los su
permercados en los Estados Unidos , mientras que la salsa (el baile) ya era 
evidente m á s al lá de las comunidades latinas en los Estados Unidos . M á s de 
12 mil lones de personas nacidas en A m é r i c a La t ina y el Caribe r e s i d í a n en 
los Estados Unidos a mediados de los noventa, de los cuales la m i t a d ha
b í a n nacido en M é x i c o ; de ellos, ocho mi l lones m á s o menos ingresaron 
en los Estados Un idos d e s p u é s de 1980. 9 Los Estados U n i d o s ya poseen 
una l i teratura, m ú s i c a , prensa, p r á c t i c a religiosa e i nves t i gac ión a c a d é m i c a 
en e s p a ñ o l . Esta cuarta ola se dist ingue de las anteriores p o r su impac to 
tanto sobre los Estados Un idos como sobre A m é r i c a Lat ina . 

La cuarta ola, cu l tu ra l y social, po r supuesto, t iene u n ex t raord inar io 
impacto sobre A m é r i c a Lat ina . Mi l lones de sus hijos e hijas emigran . L a 
p l u r a l i z a c i ó n religiosa de A m é r i c a Lat ina , notable en Brasil , Chi le , Guate
mala y Puerto Rico, r o m p e el m o n o p o l i o de la Iglesia ca tó l i ca al m i smo 
t i empo que és ta modern iza y afianza su o r g a n i z a c i ó n frente a estos nuevos 
retos. L a m ú s i c a que se escucha en A m é r i c a Lat ina , par t icu la rmente en las 
zonas urbanas, t iene u n marcado sonido cosmopoli ta . E l consumo masivo 
de distintos productos , pero p r inc ipa lmen te de la i n f o r m a c i ó n , es o t ro f ru 
to de la g l o b a l i z a c i ó n y de su inc idenc ia sobre una buena parte de la po
b l a c i ó n de l cont inente . 

Cuba: ¿un ancla frente a las olas de los noventa? 

Cuba n o fue de l todo ajena al fuerte oleaje que b a ñ ó al cont inente durante 
la ú l t i m a d é c a d a de l siglo X X . A h o r a me r e f e r i r é a los procesos de cambio 
i n t e rno , e c o n ó m i c o s y p o l í t i c o s , dejando para d e s p u é s una d i s c u s i ó n de las 
otras dos olas. 

E l r eo rdenamien to e c o n ó m i c o de Cuba, y sus l imitaciones, a pa r t i r de 
1990 es ya b i en conoc ido . Frente al repl iegue m u n d i a l de cubanos se ob
serva u n despliegue m u n d i a l de turistas hacia Cuba. E n 1990 visi taron Cu
ba 340 m i l extranjeros, pero 1.6 mi l lones lo h i c i e r o n en 1999 . 1 0 Duran te 
esa d é c a d a , Cuba p a s ó de baluarte m i l i t a r y b a s t i ó n revoluc ionar io una vez 
m á s a ofrecer al turista con objeto de l uc ro su sol, sus playas, su acervo cul 
tu ra l y su pueblo . Este desarrol lo t u r í s t i co fue posible p o r u n a igualmente 
novedosa p o l í t i c a de a t r a c c i ó n de i n v e r s i ó n extranjera, resumida p o r el v i -

9 Christopher Mitchell, 'The Future of Migration as an Issue in Inter-American Rela-
tions", en Jorge I . Domínguez (ed.), The Future of Inter-American Relations, op. cit., p. 218. 

1 0 Ministerio de Turismo, p. 4, en http://www.cubagob.cubaweb.cu./des_eco/turis-
mo.htm 

http://www.cubagob.cubaweb.cu./des_eco/turis-
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cepresidente de l Consejo de Estado, Carlos Lage, en su a l o c u c i ó n - fác i l 
mente reconocible en boca de cualquier min i s t ro la t inoamer icano de eco
n o m í a o finanzas de esa é p o c a - frente a la d u o d é c i m a feria in te rnac iona l 
de L a Habana en 1994: "Ofrecemos u n p a í s ordenado, u n a p o l í t i c a cohe
rente e irreversible de aper tura a la i n v e r s i ó n de capitales, una infraestruc
tura e c o n ó m i c a suficiente y extensa, u n sector p roduc t ivo d i r i g i d o a lograr 
la eficiencia, u n pueb lo trabajador, dedicado, b i en educado y entrenado, 
una sociedad sin te r ror i smo n i drogas." 1 1 

O t r a d i m e n s i ó n de la ola neol ibera l que llega a Cuba fue la a d o p c i ó n 
fo rma l de l d ó l a r como m o n e d a sup lementar ia . 1 2 Se exige el uso de l d ó l a r a 
los visitantes y se le pe rmi te a los cubanos. Así in ten ta el gob ie rno captar 
divisas, cont ro lar su uso y est imular las remesas p o r parte de la d i á s p o r a cu
bana. S e g ú n cá l cu lo s de la C o m i s i ó n E c o n ó m i c a para A m é r i c a La t ina y e l 
Caribe (Cepal) , las remesas aportaban 700 mi l lones en 1998, lo que equi
val ía a la tercera fuente de ingresos m á s impor tan te de l p a í s , en moneda 
convert ible, d e s p u é s de l tu r i smo y la e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r c r u d o . 1 3 

Los l imitantes de l cambio e c o n ó m i c o en Cuba n o dejaron de ser i m 
portantes, sin embargo. Cuba atrajo poca i n v e r s i ó n extranjera durante los 
noventa. A fines de 2001, só lo operaban unas 400 "asociaciones e c o n ó m i 
cas" con p a r t i c i p a c i ó n extranjera en Cuba, con "compromisos cercanos a 
los 5 m i l mi l lones de d ó l a r e s " . 1 4 D e s p u é s de 12 a ñ o s de p r o m o c i ó n de la i n 
ve r s ión extranjera, és te es u n resultado pobre en c o m p a r a c i ó n con los de 
otros pa í ses , en par t icular porque solamente una f r acc ión de esos compro
misos es tá ya invert ida, n o meramente p romet ida . La p o l í t i c a y las leyes de 
los Estados Unidos obstaculizan, po r supuesto, u n auge inversionista en Cu
ba, pero la deb i l idad de la e c o n o m í a cubana, su pobre infraestructura eco
n ó m i c a (a pesar de la a f i r m a c i ó n de Lage en 1994) y la r igidez de l marco 
legal cubano para inversiones extranjeras (no rma lmen te se requiere la for
m a c i ó n de u n a empresa m i x t a con una empresa estatal cubana) desalien
tan la i n v e r s i ó n ex t ran je ra . 1 5 Cuba, a d e m á s , se opone al desarrollo de l Á r e a 

1 1 Carlos Lage, discurso en la ceremonia de apertura de la XII Feria Internacional de La 
Habana, 20 de octubre de 1994. 

1 2 Carmelo Mesa-Lago, "La dolarización de la economía cubana", Estudios Internacionales, 
vol. 27, núms. 107-108, julio-septiembre de 1994, pp. 375-388. 

1 3 Cepal 2000, cuadros A.30 y A.38. 
1 4 Lage, discurso de clausura, 28 de diciembre de 2001. 
1 5 El 3 de enero de 2002, en La Habana, escuché una presentación diseñada para un 

gran grupo de altos ejecutivos de empresas de diversos países. Estaban interesados, entre 
otros temas, en una posible inversión en Cuba. El expositor era un viceministro cubano res
ponsable en la materia. Fue palpable el desaliento de los empresarios al enterarse de la com
plejidad legal de invertir en Cuba. 
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de L ib re Comerc io para las A m é r i c a s , en parte p o r supuesto p o r su oposi
c ión al papel a ú n m á s p r o t a g ó n i c o que le o f r e c e r í a a los Estados U n i d o s . 1 6 

Igua lmente pobre es la capacidad de Cuba para expor ta r bienes. L a ca
pacidad expor tadora de l p a í s se recupera entre 1993 (cuando t o c ó fondo) 
y 1997, para decaer a fines de la d é c a d a (estas cifras excluyen ingresos p o r 
t u r i s m o ) . 1 7 Si b i en la p o l í t i c a de los Estados Un idos d i f icu l ta las exporta
ciones de Cuba, la incapacidad product iva y compet i t iva de Cuba es la 
p r inc ipa l e x p l i c a c i ó n de su d é b i l i n s e r c i ó n en el mercado m u n d i a l . 

L a p o l í t i c a cubana pr ivi legia la empresa extranjera y c o n s t r i ñ e la cuba
na. U n a empresa pr ivada extranjera puede fo rmar una empresa m i x t a con 
una empresa estatal cubana. U n a "empresa privada cubana" se l i m i t a al 
trabajo p o r cuenta prop ia ; u n cuentapropista só lo puede contratar a sus 
parientes. Es decir , e l gob ie rno solamente pe rmi te la microempresa cuba
na, a la que regula extensamente y le cobra impuestos p r o h i b i t i v o s . 1 8 

La ola de aper tura de la e c o n o m í a , p o r tanto, tuvo cierta inc idencia en 
Cuba aunque t a m b i é n impor tantes l imitaciones. E n c o m p a r a c i ó n con ella, 
sin embargo, la o la de la d e m o c r a t i z a c i ó n c h o c ó cont ra u n d ique e r ig ido 
por el Estado y e l Par t ido Comunis ta de Cuba (PCC). E l investigador cuba
no Juan V a l d é s Paz provee u n d i a g n ó s t i c o que expl ica la " e r o s i ó n de la 
base social de la R e v o l u c i ó n " : 

- Excesiva c e n t r a l i z a c i ó n de funciones y par t i cu la rmente de la toma de 
decisiones. 

- L imi tac iones al desarrol lo de u n poder local . 
- Fuerte b u r o c r a t i z a c i ó n de l sistema. 
- Estrechamiento de l consenso. 
- Restricciones a la democrac ia . 1 9 

E n los noventa h u b o cambios po l í t i co s en Cuba que, en a l g ú n m o m e n 
to, f ac i l i t a rán u n proceso de d e m o c r a t i z a c i ó n . Se redujo , p o r e jemplo, el 

1 6 Osvaldo Martínez, "Cuba y la Asociación de Libre Comercio para las Américas", Revis
ta Bimestre Cubana, vol. XC, tercera época, julio-diciembre de 2001, pp. 3-15. 

1 7 Véase el artículo de Jorge Pérez-López en este número de Foro Intemaáonal, y también 
Banco Nacional de Cuba, Economic Report, 1996, La Habana, 1997, p. 17; "Indicadores econó
micos", http://www.cubagob.cubaweb.cu/otras_info/one/indicadores_economicos.htm 

1 8 Ana Julia Jatar-Hausmann, The Cuban Way: Capitalism, Communism, and Confrontation, 
West Hartford, CT, Kumarian Press, 1999, capítulos 6-7. Sobre las restricciones gubernamen
tales, Archibald R.M. Ritter, "El régimen impositivo para la microempresa en Cuba", Revista de 
la Cepal, núm. 71, agosto de 2000, pp. 145-162. 

1 9 Juan Valdés Paz, "El sistema político cubano de los años noventa: continuidad y cambio", 
en Manuel Monereo, Miguel Riera y Juan Valdés (eds.), Cuba construyendo futuro: reestructuración 
económica y transformaáones sociales, Madrid, El Viejo Topo/Fundación de Investigaciones Mar-
xistas, 2000, pp. 245-247. 

http://www.cubagob.cubaweb.cu/otras_info/one/indicadores_economicos.htm
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presupuesto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de l Min i s t e r io de l 
I n t e r i o r aunque solamente porque se redujo el presupuesto g loba l de l Es
tado. E l presupuesto de defensa y o r d e n in t e r i o r era de 1 259 mi l lones de 
pesos en 1989, en 1996 toca fondo al caer hasta 497 mil lones de pesos, y en
tonces comienza a recuperarse, l legando a 935 mil lones de pesos en 2000 . 2 0 

E n r e l a c i ó n con el presupuesto, la p r o p o r c i ó n de l gasto mi l i t a r y de seguri
dad in te rna fue i d é n t i c a en 1989 y 2000, es decir, 6 . 1 % . M á s duradera fue 
la d e s m o v i l i z a c i ó n de l personal mi l i t a r , al in te r rumpi rse las transferencias 
gratuitas de armamentos y equipos sovié t icos y conc lu i r la p a r t i c i p a c i ó n 
m i l i t a r cubana en otras latitudes. 

Las reformas a la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a en 1992 y, poco des
p u é s , a la ley electoral tuv ie ron m u y poco impac to democrat izador. H u b o 
u n t rueque en el proceso de s e l e c c i ó n de los miembros de la Asamblea Na
c ional . E n la vieja ley, los diputados eran elegidos indi rec tamente p o r las 
asambleas provinciales pero se e x i g í a que, previamente a esa v o t a c i ó n , e l 
n ú m e r o de candidatos excediera al n ú m e r o de puestos. E n la nueva ley, los 
diputados son elegidos p o r voto popular , y se les exige que contesten pre
guntas en reuniones p ú b l i c a s , pero el n ú m e r o de candidatos es i d é n t i c o al 
n ú m e r o de puestos. E l pode r f o r m a l de la Asamblea es considerable, sin 
embargo, y p o d r í a en u n fu tu ro facil i tar una apertura d e m o c r á t i c a . 

Los espacios de debate p ú b l i c o han oscilado a t ravés de l t i empo , aun
que siempre en u n marco res t r ingido. Los medios masivos de comunica
c i ó n siguen en manos de l Estado, p o r l o que los debates se l i m i t a n a la 
é l i t e , in te lectual y po l í t i c a . Se a b r i ó el debate en esos t é r m i n o s sobre varia
dos temas durante la segunda m i t a d de los ochenta, co inc id iendo en su 
i n i c i o con el proceso de g l á s n o s t auspiciado p o r M i j a i l Gorbachov. A l per
cibirse que la aper tura sovié t ica c o n d u c í a al fin de l r é g i m e n p o l í t i c o , la 
d i r e c c i ó n nac ional cubana f r e n ó la suya. 2 1 E l descalabro e c o n ó m i c o de co
mienzos de los noventa d e b i l i t ó e l poder de l Estado y de l PCC, p e r m i t i e n d o 
que se reabriera u n espacio para el debate. U n a parte impor t an t e de és t e 
fue sobre temas e c o n ó m i c o s pero t a m b i é n sobre la p a r t i c i p a c i ó n po l í t i ca , 
par t icu la rmente la local , la sociedad civi l y la cal idad de la democracia den
t r o del marco de una Cuba socialista. E l Cent ro de Estudios sobre A m é r i c a 
(CEA) fue la i n s t i t u c i ó n clave que, bajo e l auspicio fundador de l Departa
m e n t o de A m é r i c a de l PCC, p r o m o v i ó estos debates en los noventa, dialo-

2 0 Cepal 2000, cuadro A. 13 y "Ejecución del presupuesto del Estado", http://www.cuba- 
gob.cubaweb.cu/otras.. jecucion_del_presupuesto_del_es.htm 

2 1 Jorge I . Domínguez, "The Political Impact on Cuba of the Reform and Collapse of 
Communist Regimes", en Carmelo Mesa-Lago (ed.) Cuba: After the Cold War, Pittsburgh, Uni
versity of Pittsburgh Press, 1993, pp. 99-132. 

http://www.cuba-
http://gob.cubaweb.cu/
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gando activamente con altos funcionarios de l gob ie rno , de l PCC y de las 
insti tuciones de l Es tado . 2 2 Esta ventani l la se c e r r ó , sin embargo, en marzo 
de 1996 a ra íz de u n i n fo rme de l B u r ó Po l í t i co presentado ante el V Pleno 
del C o m i t é Centra l de l PCC, que cr i t i có severamente a aquellos centros de 
inves t igac ión o r ig ina lmente fundados po r el PCC p o r supuestas desviacio
nes i d e o l ó g i c a s y p o r sus contactos internacionales. Los pr incipales investi
gadores de l CEA tuv ie ron que buscar empleo en otras entidades. 

Por ú l t i m o , el oleaje in te rnac iona l democrat izador tuvo cierta inc iden
cia sobre e l desarrollo de una sociedad civi l en Cuba. E l caso CEA, po r 
ejemplo, p r o v o c ó protestas internacionales de a c a d é m i c o s que normalmen
te h a b í a n sostenido una po l í t i c a de c o o p e r a c i ó n o de apoyo en r e l a c i ó n con 
el gobierno de Cuba. T a m b i é n protestaron personas y organizaciones de la 
izquierda in te rnac iona l . E l CEA, parte de la sociedad c iv i l cubana, l o g r ó así 
cierto margen de p r o t e c c i ó n para sus investigadores salientes, gracias a esa 
balbuceante sociedad c iv i l in te rnac ional . La i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de la so
ciedad c iv i l cubana se observa t a m b i é n en el m u n d o religioso. Crecen en 
n ú m e r o y compromiso personal las comunidades e v a n g é l i c a s en Cuba, con 
ayuda externa. Se fortalece el apoyo in te rnac iona l de la Iglesia ca tó l i ca a su 
contraparte en Cuba. Se desarrollan algunos lazos entre participantes de 
cultos afrocubanos den t ro y fuera de l pa í s . J u d í o s en los Estados Unidos y 
otros p a í s e s apor tan fondos para reconstruir la sinagoga de L a Habana. 

U n a parte de esta sociedad civi l , los grupos de derechos humanos, si
gue operando al margen de la ley. Pero ya eso i m p l i c a cierta aper tura en 
c o m p a r a c i ó n con el pasado. N o es not ic ia que el gob ie rno de Cuba repr i 
me a la o p o s i c i ó n . Sí es no t ic ia que el gob ie rno de Cuba ya n o logra aplas
tarla. Encarcelados unos, otros aparecen para con t inua r la labor de c r í t i ca 
y o p o s i c i ó n . 

L a o la democra t i zadora que b a ñ a a las A m é r i c a s n o ha l legado ple
namente a Cuba. Se atisban cambios que en a l g ú n m o m e n t o a p o r t a r í a n 
elementos favorables para una t r a n s i c i ó n , en par t icu lar u n Estado algo de
bi l i t ado . Pero el desfase p o l í t i c o y e c o n ó m i c o entre Cuba y A m é r i c a Lat ina 
persiste. 

2 2 Entre los libros publicados por el CEA, merecen citarse los de Julio Carranza, Luis Gu
tiérrez y Pedro Monreal, Cuba: la reestructuración de la economía, una propuesta para el debate, La 
Habana, 1995; Haroldo Dilla (ed.), La democracia en Cuba y el diferendo con Estados Unidos, La Ha
bana, 1995; y Haroldo Dilla (ed.), La participación en Cuba y los retos del futuro, La Habana, 
1996. 
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L A I N S E R C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E C U B A E N LAS A M É R I C A S A P A R T I R D E 1990 

Hasta 1990 Cuba se c o m p o r t ó como si fuera una gran potencia en las rela
ciones internacionales. D e s p l e g ó grandes e jé rc i tos a miles de k i l ó m e t r o s 
de sus costas y los retuvo en tierras f o r á n e a s p o r muchos a ñ o s . Sus soldados 
en A n g o l a y E t i o p í a l og ra ron lo que la U n i ó n Sovié t ica no l o g r ó en Afga
n i s t á n n i los Estados Un idos en V i e t n a m í vencer. Cuba a p o y ó movimien tos 
revolucionar ios numerosos y diversos en distintos continentes. Fue e l me
j o r y m á s confiable aliado de la U n i ó n Sovié t ica durante las ú l t i m a s tres d é 
cadas de su existencia. Ese m u n d o alucinante ya n o existe. 

Las relaciones económicas 

E n los noventa Cuba sufr ió una g ran c o n t r a c c i ó n de su comercio in terna
c iona l . Es incapaz de pagar sus deudas internacionales, po r lo que n o reci
be p r é s t a m o s a largo plazo en los mercados financieros. N o obt iene hace 
a ñ o s c r é d i t o s blandos, p o r razones po l í t i ca s . Recibe casi exclusivamente 
c r é d i t o s comerciales a cor to plazo que llevan tasas m u y altas sobre L o n d o n 
I n t e r b a n k Offe r ing Rate ( L I B O R ) . Se ha beneficiado u n poco, como ya se 
s e ñ a l ó , de cierta i n v e r s i ó n extranjera, p r inc ipa lmen te para su desarrol lo 
t u r í s t i c o y m i n e r o . 2 3 Pero l o g r ó la d ivers i f icac ión de sus socios in ternacio
nales p o r p r i m e r a vez en su his tor ia moderna . Su é x i t o ha sido p o l í t i c o . 

Los cuadros 1 y 2 resumen algunos rasgos de l comerc io exter ior de Cu
ba, excluyendo el tur i smo. Se no ta e l desplome de las expor tac iones 2 4 y de 
las impor tac iones en r e l a c i ó n con 1989. Disminuye el comerc io in ternacio
n a l c o n la U n i ó n Sovié t ica / Rusia. E l déf ic i t comercia l se reduce entre 
1989 y 1999 de 2.7 a 1.8 miles de mi l lones de d ó l a r e s , pe ro como porcenta

j e de las impor tac iones se dispara de 34 a 54 durante esos a ñ o s . 
A l conc lu i r el siglo XX, Cuba p r e s e n t ó u n pe r f i l diversificado de su co

m e r c i o in te rnac iona l que le p e r m i t i ó manejar mejor su dependencia. E n 
1989, la U n i ó n Sovié t ica compraba 60% de las exportaciones y s u p l í a 68% 
de las impor tac iones . E n 1999, e l c l iente m á s impor t an t e s e g u í a siendo Ru
sia, que compraba 23% de las exportaciones. E l suminis t rador clave era 

2 3 Ornar Everleny Pérez, "Estabilidad macroeconómica y financiamiento externo: la in
versión directa en Cuba", ponencia presentada en el XXII Congreso Internacional del Latin 
American Studies Association, marzo de 2000. 

2 4 La cifra citada arriba sobre las exportaciones cubanas en pesos, proveniente de fuente 
oficial, es algo inferior a la citada en el cuadro 1, proveniente de un cálculo de analistas inter
nacionales de la Agencia Central de Inteligencia (CÍA) de los Estados Unidos. 
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E s p a ñ a , de l que Cuba d e p e n d í a só lo para 18% de sus importaciones. Dis
t ingamos, sin embargo, entre una d ivers i f icac ión positiva y otra negativa. 
U n a d ivers i f icac ión positiva se desprende de l c rec imiento de la p r o d u c c i ó n 
y del valor de las exportaciones a diversos pa í ses . U n a divers i f icación negati
va surge cuando se desploma el comerc io con a l g ú n p a í s y se redistribuye el 
comercio restante a u n m o n t o m u y in fe r io r . L a divers i f icación comercial 
que ocurre en Cuba es de esta segunda í n d o l e . Hay 17 pa í s e s en los cuadros 
1 y 2. E n 1989-1999, el valor de las exportaciones cubanas cae en r e l a c i ó n 
con ocho de esos 17 pa íses , y el valor de las importaciones con cinco de los 
17 pa í se s . Las exportaciones solamente aumentan de manera considerable 
a C a n a d á y Holanda . Sí se i m p o r t a m á s de C a n a d á , M é x i c o , Venezuela, Es
p a ñ a , Francia e I tal ia , pero, como t a m b i é n aumenta el déf ic i t comercial , de 
hecho lo que m á s aumenta es la deuda de Cuba c o n estos pa íses . 
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Desde una perspectiva po l í t i ca , impres iona la d ivers i f icac ión de las re
laciones e c o n ó m i c a s internacionales de Cuba. L a i n f o r m a c i ó n resumida 
en el cuadro 3 ind ica que en n i n g u n a de sus pr incipales relaciones e c o n ó 
micas internacionales depende Cuba de u n solo socio en m á s de u n 23%. 
A d e m á s , los socios son, po r lo general , diferentes. E s p a ñ a es el socio m á s 
i m p o r t a n t e en importaciones e i n v e r s i ó n directa; C a n a d á lo es en tur i smo, 
y es segundo en i n v e r s i ó n directa. Pero el con jun to de l cuadro 3 es real
men te diversificado. Incluye Rusia, C a n a d á , tres p a í s e s de Europa Occi
denta l , u n o de Asia y dos la t inoamericanos. Acos tumbrada en el siglo XX a 
depender para todo de u n solo p a í s ( U n i ó n Sovié t ica , los Estados U n i d o s ) , 
Cuba ingresa al siglo XXI con u n a inusi tada var iedad de relaciones e c o n ó 
micas internacionales . 
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Fuente: cuadros 1 y 2. http://www.cubagob.cubaweb.cu/des_eco/turismo.htm 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La economía cubana: reformas 
estructurales y desempeño en los noventa, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, 
Cuadros A42 y A.44. 

Nota: las cifras sobre exportaciones, importaciones y turismo se refieren a 
1999. Las cifras sobre deuda financiera y asociaciones de inversión directa se refie
ren a 1998. 

E l cuadro 3 anota la impor t anc ia de las relaciones e c o n ó m i c a s de Cu
ba c o n p a í s e s de l cont inente americano, en par t icular C a n a d á ( tur ismo, 
i n v e r s i ó n ) , A r g e n t i n a (deuda) y Venezue la ( i m p o r t a c i o n e s ) . C a n a d á es 
t a m b i é n e l tercer mercado para las expor tac iones e impor t ac iones cu
banas, y A r g e n t i n a es la octava fuente de turistas. M é x i c o es el sexto sumi
nis t rador de importaciones de Cuba (ubicado p o r su impor tanc ia entre 
Francia e I t a l i a ) , y el s é p t i m o entre los generadores de turistas y entre los 
p a í s e s a quienes Cuba debe parte de su deuda (448 mi l lones de d ó l a r e s 
en 1998). 

Esta d ivers i f icac ión se expl ica p o r factores mercanti les propios de cada 
actividad, pero t a m b i é n resulta de la del iberada p o l í t i c a de Cuba de evitar 
la excesiva dependencia en u n solo pa í s . Cuba pr iv i legia sus relaciones eco
n ó m i c a s c o n m ú l t i p l e s socios, n o con u n o solo. A m é r i c a Lat ina y C a n a d á 
i m p o r t a n po rque son muchos pa í se s , n o solamente p o r e l mayor peso rela
tivo que tengan C a n a d á , Venezuela, M é x i c o y Argen t ina . L a p r o l i f e r a c i ó n 
de socios c o m o ins t rumento de p r o t e c c i ó n in te rnac iona l es una exitosa i n 
n o v a c i ó n cubana de la posguerra fría. 

http://www.cubagob.cubaweb.cu/des_eco/turismo.htm
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Las relaciones políticas 

E n 1990-1991, e l gob ie rno de Cuba p a r e c í a a p u n t o de l naufragio. Sin los 
subsidios e c o n ó m i c o s y mil i tares y el apoyo p o l í t i c o sovié t ico , e indispuesto 
a p romove r u n proceso de d e m o c r a t i z a c i ó n s imilar a la experiencia en 
A m é r i c a La t ina , el gobierno de Cuba q u e d ó in te rnac iona lmente aislado 
p o r p r i m e r a vez desde comienzos de los sesenta. Algunos elementos de ese 
ais lamiento eran legados de la Guerra Fr ía . E n 1962 Cuba fue suspendida 
c o m o m i e m b r o de la O E A , a la que a veces t i lda como "Minis ter io de Colo
nias Yanqui" . I gno ra los informes de la C o m i s i ó n In teramer icana de De
rechos Humanos ; n o reconoce a la Corte In te ramer icana de Derechos 
H u m a n o s . E n los sesenta se r e t i r ó de l Fondo M o n e t a r i o In te rnac iona l y 
d e l Banco M u n d i a l ; nunca se s u m ó al Banco In te ramer icano de Desarro
l l o . A comienzos de los noventa, la p r i m e r a r u p t u r a de ese aislamiento fue 
la i n v i t a c i ó n al presidente Fide l Castro a par t ic ipar en la p r i m e r a y funda
dora C u m b r e Iberoamericana, celebrada en Guadalajara, M é x i c o , en j u l i o 
de 1991. 

El gob i e rno de los Estados Unidos sal ió t a m b i é n al rescate de la pol í t i 
ca exter ior de su adversario. L a a p r o b a c i ó n de la Cuban Democracy A c t 
(auspiciada p o r el entonces representante Rober t T o r r i c e l l i ) en noviem
bre de 1992 c a p a c i t ó a Cuba para presentar en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas una r e s o l u c i ó n , exitosa p o r p r i m e r a vez, condenator ia de 
las sanciones estadounidenses sobre Cuba. L a Ley T o r r i c e l l i , como se le co
n o c i ó , p r o h i b í a a las sucursales de empresas estadounidenses en terceros 
pa í se s comerciar con Cuba; al ver su s o b e r a n í a vulnerada, suficientes miem
bros de las Naciones Unidas se sumaron a la a p r o b a c i ó n de esta m o c i ó n . 
E n noviembre de 1992, 59 vo ta ron a favor y tres en contra; h u b o 46 ausen
tes y 71 abstenciones. E n 1994, Cuba l o g r ó u n a m a y o r í a absoluta de la 
Asamblea General a favor de su r e s o l u c i ó n , c o n 101 votos a favor, dos en 
contra , 33 ausentes y 48 abstenciones. 

En 1996, en respuesta a la a p r o b a c i ó n de la Cuban Democracy and So-
l idar i ty A c t (mejor conocida como He lms-Bur ton , p o r los nombres de sus 
propulsores) , que in ten ta extender a ú n m á s la j u r i s d i c c i ó n de las leyes es
tadounidenses sobre otros p a í s e s en el manejo de sus relaciones con Cuba, 
Cuba obtuvo el apoyo de tres cuartas partes de los miembros de las Naciones 
Unidas (137 a favor, tres en contra, 20 ausentes, 25 abstenciones). En 2001, 
en med io de la c o n s o l i d a c i ó n de la alianza con t ra e l t e r ro r i smo en Afganis
t á n encabezada p o r los Estados Unidos , la v o t a c i ó n sobre la r e s o l u c i ó n 
condenator ia propuesta p o r Cuba fue 167 a favor, tres en contra , 16 ausen
tes y tres abstenciones. E n 2001, los ú n i c o s p a í s e s la t inoamericanos que no 
vo ta ron c o n Cuba fue ron Nicaragua, que se abstuvo, y E l Salvador, que se 
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a u s e n t ó . 2 5 La persistentemente torpe p o l í t i c a de los Estados Un idos hacia 
Cuba no ha logrado i n c i d i r eficazmente sobre e l r é g i m e n po l í t i co cubano 
pero enfurece a otros gobiernos, f a c i l i t á n d o l e así al gobierno de Cuba u n 
mayor espacio de maniobra . 

Las relaciones entre Cuba y los Estados Un idos re tuvieron durante los 
noventa e l c a r á c t e r excepcional que las c a r a c t e r i z ó desde 1960. Se c r e ó , sin 
embargo, u n espacio aparte. Las relaciones sobre temas de seguridad entre 
ambos pa í ses me jo ra ron paula t ina pero notablemente . Se e s t ab l ec ió u n r é 
g i m e n de eficaz c o o p e r a c i ó n sobre m i g r a c i ó n , que i n c l u í a la d e v o l u c i ó n 
de ilegales migrantes cubanos p o r parte de los Estados Unidos y la acepta
c i ó n p o r Cuba de su regreso. Se crearon mecanismos para p romover la 
confianza entre sus respectivos e jé rc i tos , en la base naval estadounidense 
en G u a n t á n a m o y su en to rno . Y se d e s a r r o l l ó u n a r e l a c i ó n de c o o p e r a c i ó n 
cada vez m á s profesional para i m p e d i r que narcotraficantes u t i l i cen los es
pacios a é r e o s y m a r í t i m o s de C u b a . 2 6 

L a r e l a c i ó n entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos m e j o r ó 
d e s p u é s de los ataques terroristas a Nueva York y Washington el 11 de sep
t iembre . Ese mismo d í a , el presidente F ide l Castro p ú b l i c a m e n t e c o n d e n ó 
el ataque, y o f rec ió enviar m é d i c o s y enfermeros a Manhat tan , abr i r los 
bancos de sangre de Cuba para e l uso de las insti tuciones pert inentes en 
los Estados Unidos , y autorizar el aterrizaje p o r r a z ó n de emergencia de 
aviones estadounidenses en cualquier aeropuer to cubano. A fines de 2001, 
Cuba n o o b j e t ó que los Estados U n i d o s usaran la base para in te rnar presos 
de la guerra en Afgan i s t án . Duran te esos meses, y con mayor insistencia al 
comenzar 2001, Cuba propuso formalmente diversas f ó r m u l a s para i m p u l 
sar e insti tucionalizar la c o o p e r a c i ó n bi lateral entre ambos gobiernos sobre 
los temas migrator ios y de lucha cont ra el n a r c o t r á f i c o y el t e r r o r i s m o . 2 7 

Por su parte, el gob ie rno de los Estados Un idos e s t ab l ec ió una discu
s ión profesional con su contrapar te cubana en r e l a c i ó n con los presos en 
la base de G u a n t á n a m o . 2 8 A ra íz de u n fuerte h u r a c á n que g o l p e ó a Cuba 
en noviembre , po r p r i m e r a vez desde 1960 los Estados Unidos au tor izaron 
la e x p o r t a c i ó n de productos a g r í c o l a s a Cuba. Y a comienzos de 2002 el 
presidente George Bush, u n a vez m á s , c a n c e l ó la a p l i c a c i ó n de l tercer ca
p í t u l o de la Ley He lms-Bur ton . Estos nuevos espacios en la r e l a c i ó n bilate-

2 5 Para lujo de detalles sobre estas votaciones, Granma, 28 de noviembre de 2001. 
2 6 Jorge I . Domínguez, "La política de Estados Unidos hacia Cuba durante la segunda 

presidencia de Clinton", ponencia presentada en el Centro de Estudios sobre los Estados Uni
dos, Universidad de La Habana, diciembre de 2000. 

2 7 Por ejemplo, véase "Declaración del MINREX", en Granma, 25 de marzo de 2002. 
2 8 Carol Rosenberg, "US, Cuba Talk about Malaria", The Miami Herald, 22 de febrero de 

2002. 
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r a l le proveen, a su vez, u n alivio al gobierno cubano para su d e s e m p e ñ o 
nacional e in te rnac ional . 

E l p rob lema central de la po l í t i c a exter ior de Cuba - l a falta de demo
cracia i n t e r n a - s egu í a , sin embargo, siendo fuente de discordia en r e l a c i ó n 
c o n otros gobiernos en u n cont inente d e m o c r á t i c o . L a misma Asamblea 
General de las Naciones Unidas a comienzos de los noventa c o n d e n ó al go
b ie rno cubano p o r violaciones a los derechos humanos. T o m e m o s como 
ejemplo la v o t a c i ó n de d ic iembre de 1993. N i u n solo p a í s de las A m é r i c a s 
o de Europa v o t ó con Cuba. Brasil , Colombia , M é x i c o , P e r ú y Venezuela se 
abstuvieron, pero los d e m á s lat inoamericanos vo ta ron a favor de la m o c i ó n 
condenator ia de la v i o l a c i ó n de los derechos humanos en Cuba. L a vota
c i ó n anual en Ginebra en la C o m i s i ó n de Derechos H u m a n o s de las Nacio
nes Unidas sobre la s i t u a c i ó n de derechos humanos en Cuba le provoca a 
é s t a dificultades permanentes en su r e l a c i ó n con otros pa í se s , y representa 
u n desgaste de su capital p o l í t i c o in ternac ional . 

La p o l í t i c a ex ter ior de Cuba desde comienzos de los noventa manio
b r ó consciente tanto de l lastre de l autor i tar ismo i n t e r n o c o m o de la opor
t u n i d a d b r indada p o r la p o l í t i c a estadounidense al p a í s . Este marco fue 
claramente de f in ido en septiembre de 1994 en las declaraciones sobre Cu
ba de los jefes de Estado de l l lamado G r u p o de R í o , que agrupa a los p r i n 
cipales gobiernos de A m é r i c a Lat ina . C lamaron p o r la i n s t a l a c i ó n de "un 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o y plural is ta en Cuba, que respete los derechos huma
nos y la l ibe r t ad de o p i n i ó n , en consonancia con la v o l u n t a d popular" . Asi
mismo, el G r u p o de R í o r e c o m e n d ó u n a estrategia de "una a p r o x i m a c i ó n 
mayor" entre Cuba y sus vecinos y, en ese contexto , a p o y ó el levantamiento 
de las sanciones estadounidenses sobre C u b a . 2 9 

La d e c i s i ó n clave de l gob ie rno cubano ha sido ignora r las declaracio
nes que lo instan a la d e m o c r a t i z a c i ó n . Y, cuando la p r e s i ó n in te rnac iona l 
e n pro de la d e m o c r a t i z a c i ó n es m á s insistente, el gob ie rno ha sacrificado 
ventajas e c o n ó m i c a s y buenas relaciones po l í t i ca s al negarse a aceptar el 
cond ic ionamien to de sus relaciones internacionales a la m o d i f i c a c i ó n de l 
r é g i m e n p o l í t i c o i n t e rno . Veamos ejemplos. 

Las anuales Cumbres Iberoamericanas han t en ido u n a doble f u n c i ó n 
en re lac ión con Cuba. In ten tan promover u n proceso de apertura pol í t ica en 
Cuba y resolver dificultades d i p l o m á t i c a s normales. Pero a largo plazo 
h a n leg i t imado la p a r t i c i p a c i ó n in te rnac iona l de l ú n i c o presidente ameri
cano que n o encabeza u n r é g i m e n p o l í t i c o d e m o c r á t i c o . F ide l Castro n o se 
da por a lud ido cuando las Cumbres Iberoamericanas celebran las vir tudes 

"Declaración del Grupo de Río sobre Cuba", 1994. 
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de la democracia y r ecomiendan su p r o f u n d i z a c i ó n , y las declaraciones de 
las Cumbres no a luden a la falta de democracia en Cuba. 

L a U n i ó n Europea d e s a r r o l l ó c ier to activismo en r e l a c i ó n c o n Cuba. 
E l Parlamento Europeo c o n d e n ó la Ley T o r r i c e l l i en 1993 y, en 1994, abo
g ó p o r la d e m o c r a t i z a c i ó n en Cuba. E n 1993, la C o m i s i ó n Europea au tor i 
zó su p r i m e r p rograma de ayuda human i t a r i a a Cuba. Sin embargo, Cuba 
era y sigue siendo el ú n i c o p a í s l a t inoamer icano que n o ha sido invi tado a 
formal izar u n "acuerdo de c o o p e r a c i ó n " con la U n i ó n Europea. Bajo e l l i -
derazgo de E s p a ñ a , Francia e I ta l ia , en 1995 la U n i ó n Europea i n t e n t ó am
pl iar sus relaciones con Cuba, pero con la c o n d i c i ó n de que el gob ie rno de 
és ta mejorase la s i t u a c i ó n de los derechos humanos. E n febrero de 1996, la 
C o m i s i ó n Europea e x p l í c i t a m e n t e v i n c u l ó la m e j o r í a de sus relaciones eco
n ó m i c a s y po l í t i cas con Cuba con la m e j o r í a de la s i t u a c i ó n de los derechos 
humanos en Cuba. E l vicepresidente de la C o m i s i ó n Europea se r e u n i ó en 
La Habana, en u n mismo viaje, c o n el presidente Castro y con los d i r igen 
tes de "Conci l io Cubano", la p r i n c i p a l c o a l i c i ó n de activistas de derechos 
humanos en aquel m o m e n t o . E l presidente Castro r e c h a z ó la iniciat iva eu
ropea y, d í a s d e s p u é s , o r d e n ó e l arresto de la d i r igencia de "Conci l io Cu
bano" y a u t o r i z ó e l de r r ibo , sobre espacio in te rnac iona l , de dos avionetas 
piloteadas por exiliados cubanos . 3 0 

E n d ic iembre de 1996, la U n i ó n Europea a d o p t ó una " p o s i c i ó n co
m ú n " sobre Cuba, la p r i m e r a vez que usaba este mecanismo en el marco 
de sus relaciones c o n a l g ú n p a í s la t inoamer icano. Subrayaba su o p o s i c i ó n 
a la p o l í t i c a estadounidense hacia Cuba, su apoyo a la d e m o c r a t i z a c i ó n en 
Cuba, e l m a n t e n i m i e n t o de su ayuda human i t a r i a y su deseo de ampl ia r 
sus relaciones con Cuba, aunque siempre condicionadas a una m e j o r í a de 
la s i t u a c i ó n de los derechos humanos en este p a í s . 3 1 Esa p o s i c i ó n c o m ú n 
p e r m i t i ó que Cuba fuera invi tada c o m o observadora de l g r u p o de p a í s e s 
en África, Asia, e l Caribe y el Pac í f i co vinculados a la U n i ó n Europea me
diante el Convenio de L o m é , e invi tada en 1998 a par t ic ipar en la negocia
c i ó n de l Convenio de C o t o n o u , s u c e d á n e o de l de L o m é . Sin embargo, la 
insistencia de la U n i ó n Europea en que Cuba solamente p o d r í a ingresar al 
Convenio si s i m u l t á n e a m e n t e se daba u n proceso para su d e m o c r a t i z a c i ó n 
l levó al gob ie rno cubano en a b r i l de 2001 a re t i ra r su so l ic i tud de adhe
s ión al Convenio , a f i rmando que "no a c e p t a r í a condic ionamientos selecti-

3 0 Richard A . Nuccio, "Cuba: A U S Perspective", presentado en la conferencia sobre 
"Transatlantic Tensions: The Challenge of Difficult Countries", Washington, Brookings Insti-
tution, marzo de 1998, pp. 25-26. 

3 1 Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, "La posición común de la UE so
bre Cuba: debate interno, reacciones y repercusiones", Un informe de IRELA, INF-96/6-Cuba. 
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vos y discr iminator ios de n i n g u n a naturaleza por parte de la U n i ó n Euro
pea como requisi to para [su] ingreso a la nueva C o n v e n c i ó n " . 3 2 

L a experiencia canadiense fue parecida a la europea, es decir , el go
b ie rno de Cuba p r i m e r o i g n o r ó las exhortaciones canadienses sobre de
mocracia y derechos humanos y poster iormente p r e f i r i ó e l de te r io ro de 
sus relaciones con C a n a d á a la a c e p t a c i ó n de u n cambio p o l í t i c o i n t e rno . 
E l g i ro de la p o l í t i c a canadiense hacia Cuba data de su respuesta a la apro
b a c i ó n de la Ley T o r r i c e l l i , seguida p o r la i n s t a l a c i ó n de u n nuevo gobier
no de l Part ido L ibe ra l en 1994. C a n a d á entonces a n u n c i ó u n p rog rama de 
ayuda of ic ia l para e l desarrol lo e c o n ó m i c o y social en Cuba, y o t r o para 
financiar el comerc io de empresas canadienses con Cuba. E l gob ie rno 
a c o r d ó apoyar las relaciones de organizaciones no gubernamentales cana
dienses con contrapartes oficiales o semioficiales en Cuba. C a n a d á ins is t ió 
en que u n objetivo de su nueva p o l í t i c a era p romover la d e m o c r a t i z a c i ó n 
de C u b a . 3 3 E n 1997, Cuba y C a n a d á firmaron u n acuerdo de c o o p e r a c i ó n 
que i n c l u í a temas e c o n ó m i c o s , sociales y algunos de derechos humanos. 

E n abr i l de 1998, e l p r i m e r min i s t ro de C a n a d á , Jean C h r é t i e n , visi tó 
La Habana y, entre otros temas, p l a n t e ó la s i t u a c i ó n de cuatro disidentes 
cubanos en p r i s i ó n , en espera de j u i c i o . Meses d e s p u é s , ese j u i c i o se cele
b r ó , carente de medidas que garantizaran el deb ido proceso. C h r é t i e n se 
s in t ió h u m i l l a d o , su p o l í t i c a p a r e c í a haber fracasado. Desde mediados de 
1999, el t ono de las relaciones bilaterales c a m b i ó . E n j u l i o de 1999, el pre
sidente Castro h izo p ú b l i c a referencia al "otro enemigo de l nor te" . Las de
claraciones hostiles a C a n a d á persist ieron; en 2001, F ide l Castro y otros 
funcionar ios cubanos comenzaron a cr i t icar el t rato canadiense a los a b o r í 
genes, la conducta de la p o l i c í a de M o n t r e a l durante la protesta g loba l i fó -
bica cont ra la C u m b r e In te ramer icana en abr i l de 2001, y el d e s e m p e ñ o 
personal de l canci l ler J o h n Manley. L a c r í t i ca of icial cubana a C a n a d á se 
i n c r e m e n t ó en la pr imavera de 2001 cuando C a n a d á , en la C o m i s i ó n de 
Derechos H u m a n o s de la ONU, v o t ó a favor de una r e s o l u c i ó n que cri t icaba 
el d e s e m p e ñ o de l gob ie rno de Cuba sobre estos temas . 3 4 

L a d i s p o s i c i ó n de Cuba a pelearse con gobiernos que le son i m p o r t a n 
tes, si é s tos v incu lan las relaciones e c o n ó m i c a s con la d e m o c r a t i z a c i ó n , fue 
notable en la p r imavera de 2001 c o n mot ivo de esa v o t a c i ó n sobre dere-

3 2 Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, "40 años de revolución en Cuba: 
¿transición hacia dónde?", Dossier, núm. 68, Madrid, mayo de 1999, pp. 38-39, 43; Granma, 27 
de abril de 2001. 

3 3 Julia Sagebien, "The Canadian Presence in Cuba in the Mid-1990s", Cuban Studies, 
núm. 26, 1996, pp. 143-168. 

3 4 Archibald R.M. Ritter, "Canada's Engagement with Cuba: Naiveté, Northern Ice, or 
Normalization?", Ottawa, FOCAL, 15 de junio de 2001. 
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chos humanos. E n ese m o m e n t o , se de te r io ra ron las relaciones po l í t i c a s de 
Cuba con C a n a d á , E s p a ñ a , M é x i c o , Argen t i na y la C o m i s i ó n Europea. A l 
gob ie rno argent ino se le a c u s ó de ser u n "lamebotas" 3 5 de los Estados U n i 
dos; al presidente de l gob ie rno e s p a ñ o l J o s é M a r í a Aznar se le t i l dó de 
"mafioso". E l gob ie rno de M é x i c o h a b í a in ten tado que la C o m i s i ó n consi
derara una r e s o l u c i ó n que r e c o n o c í a la s i t u a c i ó n " irregular" de derechos 
humanos en Cuba, y solamente p e d í a que el gob ie rno cubano recibiera a 
Mary Robinson, comisionada de derechos humanos de la O N U , y que és ta 
estuviera capacitada para reunirse con qu ien quisiera. E l gob ie rno cubano 
a r r e m e t i ó cont ra el canci l ler Jorge C a s t a ñ e d a . Si revisamos los cuadros 1-3, 
notaremos que se trata de los pa í s e s y las entidades de mayor impor t anc ia 
e c o n ó m i c a para Cuba. E l gob ie rno de Cuba estuvo dispuesto a sacrificar 
sus relaciones e c o n ó m i c a s y po l í t i ca s a fin de i m p e d i r la p r e s i ó n in terna
c iona l en p r o de la d e m o c r a t i z a c i ó n en e l pa í s . 

Las relaciones p o l í t i c a s de Cuba en 2001 eran buenas solamente con 
tres socios e c o n ó m i c o s de peso en su pe r f i l externo: Rusia, gracias en par
te a la visita de l presidente V l a d i m i r Pu t i n en d ic iembre de 2000; China , 
apuntalada p o r u n acuerdo m i l i t a r firmado ese d i c i e m b r e ; 3 6 y Venezuela, 
impulsada p o r la amistad personal entre los presidentes F ide l Castro y 
H u g o Chávez . N i n g u n o de estos tres gobiernos cri t icaba al de Cuba p o r 
sus violaciones a los derechos humanos o su renuencia a la democratiza
c i ó n . Las relaciones c o n Rusia se d e t e r i o r a r í a n en oc tubre de 2001; sin 
embargo, al anunciar Rusia su d e c i s i ó n , un i la te ra l e inconsul ta , de cerrar 
e l Centro R a d i o e l e c t r ó n i c o de Lourdes , ú n i c o remanente de la o t ro ra co
l a b o r a c i ó n c u b a n o - s o v i é t i c a en el t e r reno de la in te l igencia m i l i t a r y fuen
te de ingresos anuales para Cuba con u n valor de 200 mi l lones de d ó l a r e s 
e n 2000 . 3 7 

Sin embargo, las relaciones po l í t i c a s de Cuba con otros p a í s e s america
nos no han t en ido exclusivamente u n c a r á c t e r conf l ic t ivo. Cuba ret iene u n 
papel p r o t a g ó n i c o en algunos temas fundamentales. T u v o u n papel ú t i l e 
impor tan te en los procesos de pac i f i c ac ión en C e n t r o a m é r i c a , p r i m e r o en 
E l Salvador en 1992 y d e s p u é s en Guatemala en 1996; e l canci l ler cubano 
estuvo presente en C i u d a d de Guatemala con mot ivo de la firma de los 
acuerdos a este respecto. 

3 5 Expresión reiterada contra el gobierno del presidente Eduardo Duhalde. Véase Gran-
ma, 1 de febrero de 2002. 

3 6 Granma, 28 de diciembre de 2000. 
3 7 "Declaración oficial del Gobierno de la República de Cuba", Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 28 de diciembre de 2000, http://www.cubaminrex.cu/informacion/DECLARO-
FICIALesp.htm 

http://www.cubaminrex.cu/informacion/DECLARO-
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Cuba f o m e n t ó la pac i f i c ac ión en Colombia , p r inc ipa lmente en colabo
r a c i ó n con el gob ie rno de l presidente A n d r é s Pastrana (1998-2002). E n 
enero de 2002, L a Habana fue sede de una Cumbre de la Paz en que par t i 
c ipa ron representantes de l E j é r c i t o de L i b e r a c i ó n Nacional ( E L N ) , u n a de 
las dos principales fuerzas guerr i l leras colombianas, de l gob ie rno de Co
l o m b i a y de la sociedad c iv i l de ese p a í s para acelerar las negociaciones . 3 8 

Cuba fue no só lo a n f i t r i ó n sino p r o m o t o r de esta n e g o c i a c i ó n , como así 
t a m b i é n lo ha in tentado, aunque c o n menos é x i t o , en su r e l a c i ó n con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co lombia ( F A R C ) . 

E l gobierno cubano pr ivi legia las relaciones personales con altos funcio
narios de otros pa íses , y en par t icular de pa í ses vecinos. E l presidente Castro 
y los diversos cancilleres cubanos viajan con frecuencia a otros pa í s e s e inv i 
tan a sus contrapartes para que visiten Cuba. E n el cuadro 4, se s e ñ a l a n los 
p a í s e s con u n in tercambio de visitas equivalente al doble de l p r o m e d i o la t i 
noamer icano con Cuba. Todos los pa í se s con esas carac te r í s t i cas , excepto 
Brasil , son b a ñ a d o s p o r las aguas de l m e d i t e r r á n e o americano. Hay razones 
de f o n d o para estos casos. Brasil y M é x i c o son los dos pa í ses m á s importantes 
de A m é r i c a Lat ina. Cuba ha colaborado con Co lombia y Guatemala para fa
ci l i tar la pac i f i cac ión in terna . L a r e l a c i ó n con Venezuela es m u y cercana a 
pa r t i r de la e l e c c i ó n de H u g o C h á v e z a la presidencia en d ic iembre de 1998. 

C U A D R O 4 

Cuba y A m é r i c a Lat ina : visitas de presidentes y cancilleres (1990-2000) 

de canciller cubano (=6) 
de canciller latinoamericano (>4) 
de Fidel Castro (= >3) 
de presidente latinoamericano (=3) 

Brasil, Guatemala, Panama 
Colombia 5, Rep. Dominicana 4, Mexico 6 
Brasil 6, Colombia 3, Venezuela 3 
Colombia, Venezuela 

Fuente: http://www.cubaminrex.cu/politicaregional/amelatina_intro.htm  
Nota: se incluyen solamente países cuyo, n ú m e r o de visitas equivale al doble 

del promedio. El promedio de visitas del canciller cubano a países latinoamerica
nos fue de 3 y el de Fidel Castro fue de 1.2; de cancilleres latinoamericanos a Cuba 
fue 1.9 y de presidentes latinoamericanos fue 1.2. 

Las relaciones de Cuba c o n las Ant i l las a n g l ó f o n a s y sus r e g í m e n e s de
m o c r á t i c o s han estado entre sus mejores y m á s estables. E l cambio clave 
o c u r r i ó en mayo de 1992 cuando Cuba, que a pa r t i r de la i nvas ión estadou-

3 8 Oranma, l s de febrero de 2002. 

http://www.cubaminrex.cu/politicaregional/amelatina_intro.htm
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nidense en 1983, h a b í a rehusado reconocer a todo gob ie rno de Granada, 
r e s t ab l ec ió relaciones plenas con ésta . U n mes d e s p u é s , Cuba fue admi t ida 
a la O r g a n i z a c i ó n T u r í s t i c a de l C a r i b e . 3 9 En d ic iembre de 1993, Cuba fir
m ó u n acuerdo de c o o p e r a c i ó n con la C o m u n i d a d de l Caribe (Car i com) . 
Los Estados Unidos pres ionaron a Car icom, insistiendo en la i n s e r c i ó n en 
ese acuerdo de referencias a la d e m o c r a t i z a c i ó n y el respeto a los derechos 
humanos en Cuba. E l gob ie rno de Cuba o b j e t ó que esa c l á u s u l a d e m o c r á 
tica no exis t ía en otros acuerdos e c o n ó m i c o s de Car icom, y la c l á u s u l a fue 
suprimida para p e r m i t i r la firma de l acuerdo . 4 0 E n 1994, se f u n d ó la Asocia
c i ó n de Estados de l Caribe, inc luyendo a Cuba como m i e m b r o fundador . 
Los gobiernos miembros de Car i com se oponen activa y rei teradamente a 
la po l í t i ca de los Estados Un idos hacia Cuba y, p o r lo general , no expresan 
criterios sobre la p o l í t i c a in t e rna de Cuba. 

E n resumen, la i n s e r c i ó n in te rnac iona l de Cuba a pa r t i r de 1990 fue 
difícil debido a las insuficiencias de la e c o n o m í a cubana y la persistencia 
de u n r é g i m e n p o l í t i c o au tor i ta r io . L a ola democrat izadora tuvo n u l o i m 
pacto sobre e l sistema p o l í t i c o cubano aunque c o m p l i c ó las relaciones i n 
ternacionales de Cuba. T a m p o c o fue Cuba parte de la general m e j o r í a de 
las relaciones entre A m é r i c a La t ina y los Estados Un idos . Cuba l o g r ó , sin 
embargo, diversificar sus relaciones e c o n ó m i c a s internacionales entre va
rios socios en distintas esferas, y así r educ i r su dependencia de cualquiera 
de ellos. Retuvo u n papel p r o t a g ó n i c o en los procesos de pac i f i cac ión de 
guerras de guerri l las , y en su á m b i t o g e o g r á f i c o de l m e d i t e r r á n e o america
no . M a n i o b r ó en su res t r ingido espacio in te rnac iona l a p o y á n d o s e en la cr í 
tica generalizada a la p o l í t i c a de los Estados Un idos hacia Cuba, i gno rando 
las exhortaciones a la d e m o c r a t i z a c i ó n de l r é g i m e n p o l í t i c o d o m é s t i c o . Y, 
cuando h u b o que escoger, sacr i f icó las buenas relaciones po l í t i c a s y eco
n ó m i c a s para i m p e d i r que cualquier p r e s i ó n externa democrat izadora tu
viera impac to den t ro de l pa í s . E n aras de l c o n t r o l p o l í t i c o , e l gob ie rno de 
Cuba estuvo dispuesto a sacrificar cualquier cosa. 

E L P O D E R S E D U C T O R D E C U B A 

E n enero de 1999, el gob ie rno de los Estados U n i d o s l i b e r a l i z ó parcial
mente los p roced imien tos que regu lan los viajes de sus ciudadanos a Cu-

3 9 John Walton Cotman, "Cuba and the Caricom States: The Last Decade", en Donna 
Rich Kaplowitz (ed.), Cuba's Ties to a Changing World, Boulder, Co, Lynne Rienner, 1993. 

4 0 Canute James, "Caribbean Community, Cuba Sign Controversial Trade Pact"', Journal 
of Commerce, 15 de diciembre de 1993. 
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ba. E l tu r i smo s e g u í a p r o h i b i d o , pero los in tercambios a c a d é m i c o s y cu l tu 
rales se p e r m i t i r í a n . Ya en 2000, los Estados U n i d o s eran la p r inc ipa l con
traparte de Cuba en los in tercambios a c a d é m i c o s y culturales, a ñ a d i e n d o 
así o t r a interesante d i m e n s i ó n de d ive r s i f i cac ión p o l í t i c a a las ya s e ñ a l a d a s 
en e l cuadro 3. Cuba r e t e n í a su encanto para u n sector educado de la po
b l a c i ó n de los Estados Un idos - y para los mi l lones de lat inoamericanos, 
canadienses y europeos que ya vis i taron Cuba a fines de l siglo XX y co
mienzos de l XXI. 

E l investigador cubano Carlos Alzugaray ha hecho referencia, con rela
c i ó n a Cuba, al concepto de soft power que Joseph Nye aplica para expl icar 
la in f luenc ia cu l tura l desmedida de los Estados Un idos a t ravés de l m u n 
d o . 4 1 S e g ú n Nye, parte de la in f luenc ia m u n d i a l de los Estados Un idos se 
debe n o solamente a su poder m i l i t a r y e c o n ó m i c o , sino t a m b i é n al atracti
vo de su sociedad, estilo de vida, formas de o r g a n i z a c i ó n de la vida p ú b l i c a 
y pr ivada, m ú s i c a popular , t e l ev i s ión y cine, moda , papel de sus universida
des, pujanza de sus misioneros religiosos, etc. C o m o ya s e ñ a l é en este ar
t í c u l o , esta ola cu l tu ra l t a m b i é n crece duran te los ú l t i m o s a ñ o s , v incu lando 
a ú n m á s a los Estados U n i d o s c o n A m é r i c a Lat ina . Razona Alzugaray que 
Cuba posee igualmente elementos de u n poder seductor. 

Ese poder seductor cubano fue u n factor en los sesenta. Cuba desa f ió a 
los Estados Unidos . Para muchos la t inoamericanos , n o só lo de i d e o l o g í a 
izquierdis ta , la R e v o l u c i ó n cubana fue e jemplo de v a l e n t í a , i m a g i n a c i ó n , 
l i b e r a c i ó n , apertura de nuevos hor izontes y loable a f i r m a c i ó n la t inoamer i -
canista frente al coloso de l nor te . Las olas de los sesenta n o fueron mera
mente ins t rumento de l gob ie rno de Cuba, sino t a m b i é n e x p r e s i ó n de 
anhelos compar t idos de lo que el poeta cubano J o s é M a r t í l l a m ó Nuestra 
A m é r i c a . 

E l pode r seductor de Cuba en el siglo XXI n o es n i mi l i t a r n i revolucio
nar io , pe ro n o carece de peso. Ya p o r muchos a ñ o s atletas cubanos han lo
grado é x i t o s impresionantes en las Ol impiadas de verano y en los Juegos 
Panamericanos, e inspi rado a d m i r a c i ó n y respeto. Los deportistas cubanos 
e jempl i f ican en "carne y hueso" u n a d i m e n s i ó n atractiva de l proceso social 
en Cuba. L a p e l í c u l a y e l disco Buenavista Social Club tuv ie ron gran impac to 
cu l tu ra l en los Estados Un idos , m á s a l lá de su aspecto meramente musical . 
La m ú s i c a cubana c o n t e m p o r á n e a , así c o m o la m á s t radic ional , se escucha 
con m á s frecuencia fuera de Cuba, y p r o p o n e la h i p ó t e s i s de que el r ég i -

4 1 Carlos Alzugaray, "La política exterior de Cuba en la década de los 90: intereses, obje
tivos y resultados", ponencia presentada en el Congreso Internacional del Latín American 
Studies Association, septiembre de 2001; Joseph Nye, Bound to Lead: The Changíng Nature of 
American Power, Nueva York, Basic Books, 2000. 
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m e n p o l í t i c o cubano n o puede ser cruel y to ta l i tar io si su pueblo es capaz 
de p roduc i r una m ú s i c a tan divert ida. E l Biena l de L a Habana en 2000-
2001 p r o m o c i o n ó la variedad y calidad de la oferta a r t í s t i ca en Cuba, esta 
vez con u n a mayor concurrencia de estadounidenses. Los precios de obras 
de arte de artistas cubanos residentes en Cuba se acercan a los interna
cionales. ¿ P o d r í a ser así si la p r o d u c c i ó n a r t í s t i ca n o es libre? Y, si b i en el 
n ú m e r o de inmigrantes a Cuba es muy reduc ido , e l n ú m e r o de visitantes, 
a t r a í d o s p o r la cur iosidad inte lectual y cu l tu ra l , n o solamente por las pla
yas, t a m b i é n a u m e n t a . N o es necesar io aceptar la s e d u c c i ó n , p e r o es 
impresc indib le reconocer que este poder seductor es u n e lemento que ex
pl ica en parte el é x i t o in te rnac iona l de l gob ie rno de Cuba. 

Este gob ie rno conscientemente busca usar este pode r de s e d u c c i ó n . 
Regula, se beneficia, auspicia y promueve u n a buena parte de la produc
c i ó n musical, a r t í s t ica , cu l tu ra l y deport iva en Cuba. Desarrol la el tur ismo, 
n o solamente el de playa, así como el in te rcambio a c a d é m i c o y cul tura l , y 
ambos en parte en f u n c i ó n de que u n pueb lo amable y s i m p á t i c o espera al 
v i s i tan te . 4 2 

El gob ie rno cubano impulsa su d ip lomacia m é d i c a , parte t a m b i é n de 
su poder seduc tor . 4 3 E n 2001 Cuba desplegaba 2 146 m é d i c o s y otros tra
bajadores de la salud en 14 pa í ses , entre ellos Belice, Guatemala, H a i t í , 
Honduras , Paraguay y Venezuela. F u n d ó a fines de los noventa una Escue
la Lat inoamer icana de Ciencias M é d i c a s que, en 2001, contaba con 3 460 
estudiantes de 23 pa í se s . E n 2000-2001, h u b o 8 616 becarios extranjeros en 
universidades cubanas (no solamente en e l sector salud) de 89 pa íses , i n 
cluyendo 36 de A m é r i c a La t ina y el C a r i b e . 4 4 Esta seductora po l í t i c a cuba
na explica en parte su é x i t o en el Caribe a n g l ó f o n o y d e m o c r á t i c o , donde 
Cuba ha r ec ib ido el p ú b l i c o y rei terado agradecimiento p o r su coopera
c i ó n de boca de diversos pr imeros ministros, l o que contrasta con la falta 
de u n apoyo s imilar proveniente de los Estados U n i d o s . 4 5 

Sin embargo, la p a r t i c i p a c i ó n de Cuba en relaciones seductoras es m á s 
compleja. Cuba t a m b i é n reproduce una parte de la exper iencia lat inoame
ricana. L a sociedad estadounidense atrae asimismo a los cubanos. Es mag-

4 2 En algunos momentos, la promoción turística del gobierno cubano va más allá de la 
seducción como metáfora y parece estimular también el turismo sexual. Véase Jeff Cohen, 
"Cuba Libre", Playboy, marzo de 1991, pp. 69-74, 157-158. 

4 3 Este concepto proviene originalmente de Julie Feinsilver, Healing the Masses: Cuban He
alth Politics at Home and Abroad, Berkeley, University of California Press, 1993, cap. 6. 

4 4 http://www.cubaminrex.cu/cooperacion/resultadosgenerales.htm; http://www.cu-
baminrex.cu/cooperacion/coopera_becas.htm 

4 5 Domingo Amuchástegui, "Cuba's Reengagement with the Caribbean: Setbacks and 
Successes", Cuba Briefing Paper Series, num. 22, Georgetown University, noviembre de 1999, p. 7. 

http://www.cubaminrex.cu/cooperacion/resultadosgenerales.htm
http://www.cu-
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neto de inmigrantes, exportadora de m ú s i c a y de moda, de religiones evan
gé l i cas y de pe l í cu l a s de H o l l y w o o d . Pero, qu i zá s m á s que otros pa í ses la t i 
noamericanos, Cuba posee su p rop io poder seductor que brota de la manera 
de ser de su pueblo y de la eficacia de la p o l í t i c a de su gobierno. 

C O N C L U S I Ó N 

Resistir, resistir, siempre resistir - é s e p a r e c e r í a ser el l ema permanente de l 
gob ie rno de Cuba a ra íz de l de r rumbe de la U n i ó n Sovié t ica y de su r ed de 
alianzas. Cuba se adapta m u y modestamente al oleaje e c o n ó m i c o que exige 
elementos de una e c o n o m í a de mercado; trata al mi smo t iempo de resistir 
su alcance. Cuba resiste la d e m o c r a t i z a c i ó n y, en el á m b i t o internacional , su 
gob ie rno sacrifica las buenas relaciones e c o n ó m i c a s y po l í t i cas para rete
ner e l p l eno poder de exclui r influencias externas sobre el r é g i m e n pol í t i 
co cubano. Cuba modi f ica solamente sus relaciones en el p lano de la 
seguridad con los Estados Unidos , para evitar u n conf l ic to a ú n m á s grave, y 
diversifica notablemente sus socios e c o n ó m i c o s internacionales para redu
cir la dependencia p o l í t i c a de cualquiera de ellos. Cuba cultiva su poder se
duc to r c o m o ins t rumento de inf luenc ia que le p e r m i t a seguir resistiendo. 

Pero el c lamor p o r una mayor aper tura e c o n ó m i c a y d e m o c r á t i c a n o 
proviene só lo de fuera. L a misma estrategia e c o n ó m i c a que privi legia e l tu 
r i smo c o m o sector de r e a c t i v a c i ó n de la e c o n o m í a invi ta al m u n d o externo 
a Cuba y, necesariamente, est imula contactos que en a l g ú n m o m e n t o faci
l i t a r á n u n cambio m á s grande. E l anhelo de l cambio ya es ampl iamente 
compar t i do en Cuba, aunque t o d a v í a n o en la c ú p u l a de l poder. 

L a u b i c a c i ó n de Cuba en el con t inen te americano sigue siendo excep
cional . A diferencia de l resto de l con t inen te , Cuba carece de u n r é g i m e n 
d e m o c r á t i c o y restringe la e c o n o m í a de mercado. Igno ra las sugerencias de 
diversos lat inoamericanos sobre su fu tu ro posible, y a veces insulta a quie
nes n o r m a l m e n t e s e r í a n sus aliados. L l e g a r á el m o m e n t o en que Cuba deje 
de ser excepcional en la o r g a n i z a c i ó n de su vida nac iona l y de sus relacio
nes internacionales pero , para sorpresa de muchos , ese r é g i m e n p o l í t i c o 
r e s u l t ó seguir siendo capaz, creativo y durade ro aun al bo rde de l abismo. 


