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INTRODUCCIÓN



Para llevar a cabo este trabajo de tesis de Maestría en

Estudios Latinoamericanos (Filosofía), que lleva por título: El

Problema de la Democracia en el Proceso de la Revolución Cubana a

partir de 1959-1994 nos propusimos una tarea demasiado ambiciosa en

la que nos hemos enfrascado desde el inicio de los estudios de

posgrado hasta el momento actual. Aquí abordamos en términos

generales, la problemática del proceso democrático de la isla, desde

el triunfo de su Revolución, casi hasta la primera mitad de la pasada

década de los noventa. Se trata de llevar a cabo dentro del contexto

histórico mundial, un estudio critico-reflexivo del proceso

democrático que se produce en Cuba, relacionándolo con otros que de

manera simultánea se llevan a cabo en nuestra América.

No obstante lo antes expuesto, en este trabajo nos ocupamos de

manera fundamental del proceso democrático de Cuba a partir del

triunfo revolucionario de 1959 hasta 1994. Se eligió esta última

fecha como límite del estudio, porque al interior de ésta, se

encuentran ya suficientemente definidas las consecuencias del

derrumbe del "socialismo histórico" para América Latina y

especialmente par a Cuba. Pero, I cómo abordar una pr oblemática

histórico-social precisa, sin las referencias de un pasado histórico

y sin la comprensión de un presente, marcado por los cambios que a

nivel mundial se producen?



a

Nos vimos, pues, voluntariamente urgidos a dilucidar el concepto

de democracia y a conocer el proceso histórico de la isla, tratando

de entender con espíritu critico y de la manera más objetiva que nos

fuera posible, la realidad de ese pasado histórico, así como la que

se vivió hasta 1994 y, la que a partir de ciertos elementos de juicio

que se manejan aquí nos hacen vislumbrar el hipotético futuro de ese

interesante espacio histórico-social.

El concepto de democracia es histórico y la imagen social que

representa se encuentra inmersa en un profundo y permanente

estado v evolutivo de acuerdo a cada etapa histórico-social que se

vive. La democracia no es algo que está ahí y descubrimos, sino que

se construye: la construimos.

Cuando se habla de democracia no se pueden excluir valores como

los de equidad, justicia e igualdad y no es sino a partir de un ideal

democrático que guarde relación con los valores antes mencionados que

surge la capacidad y el deseo de resolver demandas sociales, así como

el intento de conciliarias con las de tipo individual.

En este trabajo de tesis nos proponemos abordar el Problema de

la Democracia en el Proceso de la Revolución Cubana a partir de dos

momentos con desarrollo paralelo. Uno implica un breve acercamiento

histórico, económico y social acerca de Cuba y otro, reconoce a dicho

país, dentro del contexto latinoamericano sin desvincularlo de la

historia mundial y analiza la forma de democracia que a lo largo del

proceso revolucionario se practica en la isla.

Lo anterior se fundamenta en las siguientes tesis: a) "ningún

análisis de la democracia y de la teoría democrática en América

Latina puede llegar a las raíces de la cuestión sin procurar



descubrir las instancias que determinan el movimiento total de su

historia"(1) y b) "Carentes de memoria histórica no hay sujeto

posible y sin reconstrucción critica y autocrítica de la propia

historia es impensable augurar un futuro".(2)

A la Primera Parte de este trabajo le corresponde el Capitulo I,

éste, se encuentra constituido por doce apartados que hacen posible,

como su mismo título lo indica, un acercamiento general sobre la

historia de Cuba, para lo cual nos inspiramos en varios

historiadores, destacando de entre éstos, el cubano Julio Le

River end.

A lo largo del primer capítulo, se realiza un breve estudio

del transcurrir histórico de la isla y, a través de éste, encontramos

que en ella calaron hondo los cuatro siglos de coloniaje español. Por

otra parte, su posición geográfica aunada a la riqueza natural de su

fértil suelo, hicieron que Cuba se convirtiera en un momento dado en

el punto estratégico ideal para la realización del intercambio

comercial entre América y Europa, de lo cual se desprende la avidez

inicial que tuvieron por poseerla Inglaterra y Francia y con

poster ioridad los Estados Unidos de Norteamérica, Inclusive, esta

última potencia, intentó comprársela a España.

El interés de los Estados Unidos por Cuba era pues añejo. Sólo

1 Villegas, Abelardo. Reformismo y Revolución en el pensamiento Lati-
noamericano, Siglo XXI editores, México, 1986,
p. 57.

2 Cerutti-Guldberg, H. "Más que nunca nos urge una mística latinoame-
ricanista", Conferencia magistral en el Colo-
quio "Los Estudios Latinoamericanos Hoy y su
enseñanza en la Facultad de Filosofía y
Letras FFYL", México, 22 de enero de 1992,
9. 11
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así se comprende que, mucho antes de que ésta se independizara de la

Corona Española, ya se hubieran establecido en la isla fuertes

inversiones de capitalistas estadunidenses. Asimismo, resulta muy

significativo el hecho de que, entre las alternativas que presentaron

los diversos sectores poblacionales de Cuba para dar solución al

tenso ambiente que se vivía previamente al estallido de la Guerra de

los Diez Años (1868-78), hubiera una a favor del anexionismo a los

Estados Unidos.

Como podrá verse en la Primera Parte de este trabajo, Cuba se

convierte a partir de su independencia de España en una República

intervenida: su economía se desnacionaliza y su política se subordina

completamente al Estado norteamericano y, aunque formalmente ya no es

una colonia, esa potencia decide su suerte transformándola en una

neocolonia a su servicio.

Así pues, a cuatro siglos de coloniaje español hay que añadir a

la vida histórica de la isla, más de medio siglo (1898-1958) de

dominación norteamericana. La emancipación de la isla como colonia de

una potencia extranjera "fue frustrada porque -como dice el filósofo

mexicano Leopoldo Zea- había surgido un nuevo centro de poder

colonial empeñado en ocupar los vacíos de poder del coloniaje español

para imponer el propio. La enmienda Platt y otras formas de dominio

le son impuestos. Habrá que seguir luchando".(3)

La Revolución cubana que triunfó en 1959 representa un nuevo

intento de ese heroico pueblo por alcanzar su independencia,

3 Zea, Leopoldo "¿Qué hará Cuba por si misma?", periódico El Día La-
tinoamericano, México, lunes 7 de octubre de 1971.
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soberanía y autonomía a través de las cuales esperaba concretar la

conquista y el disfrute de una vida digna y justa.

La Revolución respondió verdaderamente a los legítimos anhelos

de un pueblo que supo forjar, al calor de la lucha y empapado en

los ideales de un Bolívar y un Martí, un espíritu consciente

reflexivo, crítico, creador y patriota, sin embargo, el imperialismo

estadunidense obligó a los cubanos de manera brutal, por medio de su

fuerza militar, económica y política a transitar en su búsqueda de

una mejor forma de vida por el camino de la experiencia del

"socialismo» que se había consolidado en la Unión Soviética y en los

países del Este europeo -de ello hablaremos en la tercera parte de

este trabajo-. Fue asi como Cuba llegó a declararse a inicios de la

primera década de la segunda mitad del siglo XX, como la primera

República "socialista" de América Latina.

La fiequnda Pqrfce. del trabajo trata sobre la conquista de

espacios democráticos en Cuba y contiene el Capítulo II en el que se

hace un análisis acerca de Xa primera constitución "socialista" de

Cuba (19 76). Este Capítulo comprende a su vez tres apartados avocados

al examen de la ley por la que se rige la isla.

En esta Segunda Parte y teniendo como base la Constitución

Cubana de 19 76, nos damos pues a la tarea de indagar y aclarar la

forma en que ésta se pone en práctica en el terreno de los hechos, es

decir, en la realidad histórico-social de la isla y nos hemos

percatado de que el contenido de tal Constitución, al plasmarse en

las diferentes esferas de la vida cotidiana de Cuba, genera espacios

democráticos pero también antidemocráticos.
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En relación a la ley fundamental por la que se gobierna Cuba ¿se

copiaron esquemas de los países llamados socialistas? No cabe duda.

Pero habrá que tener muy presente que "La Revolución Cubana no ha

negado sus antecedentes latinoamericanos, sus luchas, como parte de

los pueblos de la región; Martí -dice Leopoldo Zea- es el padre de

esta Revolución, no Marx ni Engels. Estos sólo han ofrecido una

visión de la realidad coincidente con muchos de los problemas de la

región y por ello un simple instrumental. El marxismo leninismo sólo

es instrumento para un mejor conocimiento de la realidad, pero no la

realidad misma ni las metas a seguir. La realidad es la de nuestra

América; y sus metas las de los Bolívar y los Marti".(4)

Lo cierto es que en Cuba se alcanzaron avances muy sólidos en

cuanto a la democracia económica y social. Es más, ciertos derechos

humanos esenciales para la vida de todo país, han alcanzado en la

isla un alto grado de satisfacción. Pero, contradictoriamente

también existen ahí espacios antidemocráticos como los que se derivan

de los Artículos 53 y 62 de su Constitución, que contravienen las

normas más elementales de una democracia política: el derecho a

cierta información, a expresarse con disentimiento asi como a

circular libremente, entre otros. Por otra parte, esa ley favorece de

manera especial el desarrollo científico y tecnológico y, al mismo

tiempo, respalda con firmeza el respeto a la soberanía de la nación y

su dignidad social.

Asimismo, en esta parte del trabajo realizamos de manera

especial un estudio del Capítulo X de la Constitución: en él, se

encuentra determinado el mecanismo del proceso electivo de las
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autoridades que administran y gobiernan al país; nosotros damos aquí

una breve explicación de cómo se llevan a cabo las elecciones en Cuba

y de cómo la ciudadanía en su conjunto ejerce su voto libre y directo

para nombrar en primera instancia a los delegados municipales, que

una vez electos conforman la Asamblea Municipal.

Después, peto ya en votación indirecta -como en otros países,

con sus diferentes variantes- se constituían las demás instancias de

gobierno: la Asamblea Provincial y la Asamblea Nacional, para que

finalmente y bajo el mismo procedimiento de la votación indirecta, se

pudiera elegir al Consejo de Estado y al Presidente del Consejo de

Estado que se constituye a su vez en jefe de Estado y de Gobierno, el

cual, en caso de enfermedad o muerte será sustituido en sus funciones

por el Primer Vicepresidente, según el Artículo 94 de esa

Constitución.

Habrá que agregar que la Constitución del 76 fue enmendada en

el mes de julio de 1992, determinándose que para que fuera más

democrático el proceso electivo, la Asamblea Nacional y locales

fueran elegidas por sufragio libre, directo y secreto por cinco años

de acuerdo a los artículos 71 y 72 del Capítulo X que trata sobre los

Órganos del Poder Popular. Al respecto, en el Capítulo XIV de esa ley

fundamental que se refiere al Sistema Electoral, queda bien asentado

en su Artículo 135 que los delegados que habrán de conformar a las

Asambleas Municipales y Provinciales se eligen a través del voto

libre, directo y secreto de los electores de acuerdo al procedimiento

para su elección regulado por la ley.

4 Ibidem.



La Tercera y última parte de este trabajo, hace referencia a

las consecuencias que trajo para América Latina y específicamente

para Cuba, la caída del "socialismo histórico" y, está compuesta por

los capítulos III y IV.

En el capítulo tercero se habla acerca de los errores y aciertos

en el proceso de la Revolución Cubana y, consta de dos apartados:

éstos, se refieren a las tareas de rectificación que desde muy

temprano se practican en la isla como resultado del método de ensayos

con aciertos y errores que ahí llegó a implementarse y que ahora con

motivo del derrumbe del campo "socialista", que tan propicio les

había sido, han tenido que intensificar nuevos métodos y técnicas

aunados a toda una inventiva para sacar adelante su proyecto para

alcanzar una mejor forma de vida: el pueblo cubano en su mayoría ha

respondido a este reto de manera entusiasta y activa.

El capítulo cuarto esta compuesto por tres apartados; el primero

de ellos se refiere al derrumbe del socialismo histórico y el segundo

a las repercusiones globales que esto trajo para América Latina y muy

especialmente para Cuba.

El último apartado de este capítulo se refiere al proceso

revolucionario cubano ante el derrumbe del socialismo histórico y

consta de tres incisos, en el inciso a) se hace referencia al Cuarto

Congreso del Partido Comunista Cubano, en el cual se tocó el tema

referente al proceso de rectificación de errores cometidos en la

isla; en el inciso b) se habla sobre la lucha por la soberanía y por

la conservación y enriquecimiento de los logros revolucionarios.

En el Cuarto Congreso del Partido Comunista Cubano se estableció

formalmente la importancia de avanzar con paso acelerado dentro del
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proceso de rectificación de errores con la finalidad de hacer que

sobreviva lo que hay de positivo en la estructura social de ese país

y crear nuevas bases de desarrollo y también para salvaguardar su

independencia y autonomía. Durante ese Congreso se defendieron los

espacios democráticos, económicos, sociales científicos y culturales

conquistados por la Revolución.

A continuación sigue el inciso c) en el que se realiza un

análisis crítico-reflexivo que aborda el fenómeno de la "santería" en

Cuba asociado a los conceptos de religión, racismo, educación y

política. El trabajo llega a su fin con el inciso d) en el cual se

aborda "La teoría y la práctica de la democracia en América Latina y

en la redefinición de Cuba frente a los cambios provocados por el

derrumbe del ^socialismo histórico '". En este inciso se habla en

forma general del grado de democracia que se practica en nuestra

América y se hace énfasis en los espacios democráticos que se han

conquistado en el proceso revolucionario de Cuba, la cual ante el

derrumbe del "socialismo real" ha podido resistir la intensificación

del bloqueo económico de los Estados Unidos, pero debido a éste y a

errores que ahí se han cometido se reconoce la falta de espacios

democráticos fundamentales. La Investigación termina con las

conclusiones de esta tesis de Maestría.

A causa del derrumbe del socialismo histórico, Cuba sostiene

pues, una dramática lucha para mantener sus principios

revolucionarios. Podría decirse que la isla, sacando provecho de la

colaboración que le prestaron los países llamados socialistas,

alcanzó una existencia digna, esforzada y patriota en la que se pudo

solucionar, hasta donde las circunstancias histórleas lo permitieron
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problemas como los de la alimentación, la vivienda, la educación, el

servicio médico, el desempleo, el destino de la tierra, el avance

científico y tecnológico, el respeto a la soberanía del país y la

igualdad social, sólo para nombrar algunos.

Sin embargo, estos logros representan esencialmente las bondades

de una democracia económica y social. Pero la satisfacción de

necesidades elementales o básicas por imprescindible que sea, no es

suficiente para una vida digna y cabal y no lo es, porque el hombre

no sólo quiere satisfacer sus necesidades materiales, sino que

también quiere nutrir su espíritu en el ejercicio de una democracia

cada vez más plena.

En la isla se han cometido graves errores y no ignoramos ni

pasamos por alto, que a lo largo de ese proceso revolucionario se han

generado bajo el amparo de las favorables relaciones económicas que

se llegaron a tener con la Unión Soviética y los países de Europa del

Este, actitudes sumamente negativas que marcaron su influencia en el

desarrollo económico y político-social de Cuba como : el despilfarro

de recursos, la falta de eficacia en las tareas a realizar, un

burocratismo exacerbado, el control policial desmedido, situaciones

de irresponsabilidad y desorganización, así como el disfrute

privilegiado de bienes de consumo y otros.

En relación a las equivocaciones que se han cometido en Cuba,

cabe señalar que en ese país dio inicio a un proceso de rectificación

de errores desde mediados de la pasada década de los ochenta y en la

actualidad se lucha no sólo para rectificar errores, sino también

para mantener y aprovechar el resultado de los aciertos que ahí se

han logrado, asi como para seguir un camino propio en la búsqueda y
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conquista de nuevos espacios democráticos sin que por ello se tenga

que renunciar a la independencia y al sentimiento de nacionalidad de

ese país.

Sin embargo, toda esta lucha se desarrolla actualmente en forma

paralela a la intensificación del bloqueo económico que sobre la isla

ejerce el gobierno norteamericano a lo cual se añade, el cese de la

colaboración que el campo de los llamados países socialistas de

Europa del Este y la Unión Soviética prestaban a Cuba, como resultado

del derrumbe del socialismo histórico que regía en esas estructuras

sociales.



PRIMERA PARTE

ESBOZO SOBRE ALGUNOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIO- POLÍTICOS EN EL
TRANSCURRIR HISTÓRICO DE CUBA



CAPITULO I

ACERCAMIENTO GENERAL A LA HISTORIA DE CUBA
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I. ACERCAMIENTO GENERAL A LA HISTORIA DE CUBA

Cuba es una isla singular, en cuyo transcurrís:' histór ico,

calaron hondo cuatro siglos de coloniaje español, de los cuales, en

el análisis que abordaremos a continuación, sólo habremos de resaltar

algunos de sus aspectos históricos de carácter económico y socio-

político, en los que aparecen mezclados los diversos intereses de

Inglaterra, Francia y de los Estados Unidos. Este último país, a

partir de los primeros momentos de su vida independiente, desplegó

una intensa actividad para apoderarse de la isla. Inclusive intentó

comprársela a España.

El interés de los Estados Unidos por Cuba era pues añejo. Sólo

así se comprende que mucho antes de que la isla se independizara de

la Corona española, ya se hubieran establecido en ella fuertes

inversiones de capitalistas estadunidenses. Asimismo, resulta muy

significativo el hecho de que entre las alternativas que presentaron

los diversos sectores poblacionales de Cuba, para dar solución al

tenso ambiente que se vivía previamente al estallido de la Guerra de

los Diez Años (1868-78) hubiera una a favor del anexionismo a los

Estados Unidos.

Cuba se convierte a partir de su independencia de España en una

república intervenida: su economía se desnacionaliza y su política se

subordina completamente al Estado norteamericano y aunque formalmente
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ya no es una colonia, ese poderoso país, decide su suerte

transformándola en una neocolonia a su servicio. De tal manera que es

correcto expresar que a los cuatro siglos de coloniaje español, hay

que añadir a la vida histórica de la isla más de medio siglo (1898-

1959) de dominación norteamericana. La emancipación cubana de la

Corona española "fue frustrada porque había surgido un nuevo centro

de poder colonial empeñado en ocupar los vacíos de poder del

colonialismo europeo en el mundo. Cuba viene luchando por la

independencia a lo largo del siglo XIX y el nuevo intento al

finalizar el siglo, se ve de pronto interrumpido por la interferencia

de Estados Unidos que anulan el coloniaje español para imponer el

propio. La Enmienda Platt y otras formas de dominio le son impuestas.

Habrá que seguir luchando."(1)

La Revolución cubana que triunfó en 1959, representa un nuevo

intento de ese esforzado pueblo para alcanzar su independencia,

soberanía y autonomía, a través de las cuales, esperaba concretar las

conquistas y el disfrute de una vida digna y justa. Dicha Revolución

representó en su momento, los legítimos anhelos de un pueblo que supo

forjar al calor de la lucha y empapado en los ideales de un Bolívar y

un Marti un espíritu consciente, crítico, reflexivo, creador y

patriota. Sin embargo, el imperialismo norteamericano obligó a los

isleños de manera brutal por medio de su fuerza militar, económica

y política a transitar en su búsqueda de una mejor forma de vida,

por el camino de la experiencia del "socialismo" que se había

1 Zea, Leopoldo. "¿Qué hará Cuba por sí misma?", Diario El Día Lati-
noamericano, México,Lunes 7 de octubre de 1991.
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consolidado en la Unión Soviética y en Europa del Este. Fue así como

Cuba llegó a declararse a finales de la primera década de la segunda

mitad del siglo XX, como la primera república socialista del

continente amer icano.

¿Que se copiaron esquemas de los países llamados socialistas?

Quién lo duda. Pero debemos tomar en cuenta lo siguiente: "La

Revolución Cubana no ha negado sus antecedentes latinoamericanos, sus

luchas, como parte de los pueblos de la región; Martí es el padre de

esta revolución, no Marx ni Engels. Estos sólo han ofrecido una

visión de la realidad coincidente con muchos de los problemas de la

región y por ello un simple instrumental. El marxismo leninismo sólo

es instrumento para un mejor conocimiento de la realidad, pero no la

realidad misma ni las metas a seguir. La realidad es la de esta

nuestra América, y sus metas las de los Bolívar y los Martí."(2)

Pero veamos a continuación con una poca más de consistencia -a

pesar del rigor sintético que nos hemos visto precisados a imprimir

en esta primera parte de nuestro trabajo- el desarrollo histórico de

Cuba, desde el momento en que llegaron por primera vez a la isla los

conquistadores españoles haciendo de ella una colonia al servicio de

la Corona española, de la cual logra independizarse de manera

bastante tardía, si tomamos en cuenta los movimientos

independentistas de las otras colonias de España en América.

Así pues, al dominio español siguió en Cuba la dominación del

2.- Ibidem.
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Estado ñorteamer icano, del cual también logró independizarse, sólo

que al ponerse en práctica medidas revolucionarias marcadamente

irreversibles que afectaban los intereses de la alta burguesía cubana

y desde luego, al quedar también afectados los intereses económicos

de los norteamericanos establecidos en la isla, surgió el

enfrentamiento entre los dos países. Los Estados Unidos

proporcionaron ayuda militar y económica a los enemigos de la

Revolución cubana y como la isla dependía casi un cien por ciento de

las relaciones comerciales con el gobierno norteamericano, éste, le

declaró un bloqueo económico que hasta la fecha opera.

Cuba pudo burlar en cierta forma el bloqueo económico

norteamericano porque recibió la ayuda de los antiguos Estados

socialistas de Europa del Este y de la Unión Soviética y estableció

con ellos relaciones comerciales, culturales, científicas, justas y

favorables, con lo que se creó un ambiente propicio para que la isla

se convirtiera tal y como se mencionó con anterioridad, en la primera

república socialista de América Latina. Pero, no adelantemos nada más

y recorramos ahora las siguientes páginas de este trabajo, para

tratar de comprender la problemática histórica social de Cuba y con

ella, el problema de la democracia en su proceso revolucionario.



1- LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES A LA ISLA DE CUBA Y LA FORMACIÓN DE LA

NACIONALIDAD CUBANA

Los españoles llegaron a Cuba -la mayor de las islas del. Caribe-

el 28 de octubre de 1492, tan sólo dieciseis días después de su

primer contacto con el territorio americano. No obstante, tardaron

casi veinte años en ocuparla formalmente debido a que los españoles

se encontraban bastante ocupados en la extracción de metales

preciosos en otras dos islas: Puerto Rico y Santo Domingo (La

Española). No fue sino hasta el año 1511 que se fundó en la isla de

Cuba la primera población a la cual dieron el nombre de Baracoa. Para

esa época, los reyes católicos habían ordenado ya el comienzo de las

exploraciones para detectar la posible existencia de oro y plata en

el suelo cubano, así. como las pertinentes medidas para emprender la

conquista y colonización de Cuba.

La población indígena que habitaba la isla, opuso tenaz

resistencia a los españoles. Sin embargo, de manera creciente y en

realidad en poco tiempo los isleños se vieron sometidos a una

civilización que les era superior en poder y armas. A los primeros

pasos victoriosos de los conquistadores se unió un acto espontáneo:

el reparto de los sometidos para explotar su fuerza física. Tal acto

alcanzó en forma inmediata un carácter legal al ser nombrado por la

Corona española "repartidor de indios" y alcalde de Baracoa a Diego

Velázquez. La ocupación de la isla prosiguió de manera inexorable y

TESIS CON
'ALIA DE ORÍGIH



25

paralela a ésta se fueron fundando nuevas ciudades: Bayamo, Sancti

Spiritu, Puerto Príncipe, La Habana. Para el año 15 74 la isla quedó

ocupada en su totalidad.

Pero con su asentamiento formal, los españoles no sólo

explotaron bárbaramente la fuerza de trabajo de los conquistados

quienes por otra parte tenían un bajo desarrollo cultural, sino que

introdujeron a la isla enfermedades desconocidas para los indígenas

que hicieron estragos en su salud pues el organismo de estos carecía

de defensas para hacerles frente. La explotación inhumana y las

epidemias que sobre los naturales de Cuba se abatían produjeron ya

para 1530 su masiva mortandad. "Por supuesto que los indios,

guanajatabeyes, tainos y siboneyes, no resistieron el trabajo arduo

de las minas, y junto con el esfuerzo físico, el agobio espiritual

los hizo tomar distintos caminos hacia la muerte. Hubo suicidios en

gran escala que contribuyeron a la desaparición definitiva de estos

pobladores originarios." (3)

Muy pronto surgió en la isla la necesidad de suplir la mano de

obra desaparecida ya que "no sobrevivieron los elementos indígenas y

por ello se constituyó su pueblo como entidad de exclusivo, o casi,

mestizaje hispano-africano".(4) Esa fue la razón por la cual, los

colonizadores con la anuencia de la Corona, encontraron solución a su

3 Barnet, Miguel. La Fuente Viva, Letras Cubanas, La Habana, 1983
pp. 101-102.

4 Le Riverend, Julio. "Cuba del semicolonialismo al socialismo (1933
-1975)", en: América Latina: Historia de Medio
Siglo, v.2. Centroamérica, México y el Caribe
Coord. Pablo González Casanova, Siglo XXI
México. (la. Ed. 1981) 6a. Ed. 1990,
p.39.
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problema en los negros africanos, quienes convertidos en esclavos

fueron puestos en venta a los propietarios cubanos y ésto, con una

enorme ventaja: eran más fuertes y resistentes a la explotación y a

las enfermedades y su posesión no implicaba ninguna responsabilidad

moral, si morían simplemente compraban otros. "Los libros y

documentos del Ayuntamiento de La Habana confirman que hacia el año

156 7, no quedaban más que dos grandes poblados de nativos. El resto

se había dispersado por los montes y los cerros, sobre todo por la

zona de Pinar del Río".(5)

La irrupción de la mano de trabajo negra en Cuba, jugó a la

larga un papel fundamental para la constitución áe la nacionalidad

cubana. Pero en la formación de ésta, también fue de capital

importancia el hecho de que durante la colonia llegaron a Cuba pocas

mujeres de origen español. El problema llegó a ser tan severo que en

el año 15 74, la Corona española y la Iglesia, aceptaron y fomentaron

los matrimonios mixtos, es decir, la unión entre españoles e

indígenas a cuyo fruto dieron el nombre de mestizo. Pero paralela a

esa forma de mezcla se dieron otras, y así , de la unión de blancos y

negros surgen los mulatos, mientras que de la de negros y mestizos se

produce un nuevo elemento poblacional. Toda esta complejidad de

mezcla humana dio lugar a que en Cuba se produjera una enorme

variedad de tipos étnicos, a la cual se añadieron y se mezclaron

aunque en menor medida otros grupos étnicos. Estos últimos se

incorporaron a la isla para cubrir la demanda de mano de obra que

5 Barnet, Miguel. Op. cit., p.102
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ésta requería para su desarrollo económico y eran de diferente

procedencia: chinos, indígenas de Yucatán, haitianos, norteamericanos

y pequeños grupos de emigrados de Europa. "La sociedad cubana no se

forma sobre elementos humanos y culturales de una previa sociedad

superviviente a pedazos como sucedió en la América llamada indígena o

en Asia sudor iental o en África o en países árabes. A su vez los

componentes africanos constituían al llegar a Cuba, un abigarrado

conjunto inconexo o de escasa unidad con un sustrato común más con

manifestaciones culturales y sociales diversas, entre otras las

lingüísticas que forzaban a los esclavos a expresarse en español".

(6)

2- CUBA PUNTO GEOGRÁFICO IDEAL PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE

AMERICA.. Y EUROPA

Pero recorramos nuevamente la historia de la recién conquistada

isla y veremos que los españoles no tardaron mucho en percatarse de

que en ella, no había minas de oro y plata, equivalentes a las de sus

otras colonias en América. Los metales preciosos del suelo cubano se

agotaron rápidamente y ya desde mediados del siglo XVI la minería

dejó de ser costeable. Esto fue causa de un serio problema, pues a

los colonos ya no les resultaba muy atractivo permanecer allí, por

ello mismo y para reactivar su interés por la isla se procedió a

incrementar el tamaño de sus tierras. El resultado que se produjo fue

casi inmediato pues al reparto de las tierras siguió la aparición de

grandes latifundios ganaderos así como el cultivo de la tierra, con

lo cual, se obtuvieron grandes riquezas.

6 Le Riverend, Julio. Op. cit., p.40



Por otra parte, si bien es cierto que la isla resultaba

incosteable a España, los conquistadores muy pronto reconocieron en

ella el punto geográfico ideal para la salida de muchas de sus

expediciones de exploración y conquista. La posición estratégica de

Cuba jugó un papel fundamental en la ruta que se estableció entre

España y el. Nuevo Mundo. Más tarde, la isla llegó a convertirse en

"punto de contacto obligado entre Europa y América y, por lo tanto,

un centro de reposo de los barcos que iban y venían entre los dos

continentes".(7) En La Habana quedó también establecida una

intendencia de correos que cubría toda Latinoamérica.

Después de la conquista de México y Perú, la Corona española

crea los virreinatos a través de los cuales estará representada. En

1535 nombra a Antonio de Mendoza virrey de Nueva España y en el año

1589 Cuba se convierte en Capitanía General bajo la dependencia de

Nueva España. Por este tiempo Juan de Tejeda, primer capitán general

de Cuba, da la orden para que se edifique en La Habana el fuerte del

Morro. Pero como la isla no contaba con recursos propios para llevar

a cabo tal empresa, se crea el llamado "situado" mexicano, esto es,

una cantidad anual especifica de oro y plata, que la Nueva España,

por orden real, entrega puntualmente para la realización de la obra

y que se extiende con posterioridad hasta finales del siglo XVIII

para el sostenimiento de la isla.

Bajo la capitanía de Juan de Tejeda se construyeron en la bahía

numerosos astilleros y, "La Habana conoció entonces un gran

7 Rodríguez Pina, Javier. Cuba, Alianza Editorial Mexicana, Instituto
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
México, .1988, p.23.
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desarrollo, llegando a ser el puerto más frecuentado de América. Allí

se daban cita las flotas que iban de regreso a Europa."(8) Desde

finales del siglo XVI y luego durante los siglos XVII y XVIII,

llegan uno tras otro al puerto y a los astilleros de La Habana, no

sólo los barcos españoles sino también flotas conducidas por

ingleses, franceses y holandeses, que encuentran en la isla el punto

geográfico ideal para realizar sus transacciones comerciales con el

Nuevo Mundo. "Su condición insular le proporcionó una evidente

especificidad, a la que se unía la posición geográfica en el golfo de

México, que hizo de ella, al compás de la historia americana, uno de

los más importantes cruceros del mundo."(9).

Durante todo ese tiempo, se despliega en Cuba, una intensa

actividad de contrabando y piratería que la Corona española intenta

controlar de manera infructuosa. Mientras tanto, el intercambio

comercial que se realizaba entre Europa y América y que tomaba como

punto intermedio a Cuba trajo enormes beneficios a los colonos

isleños ya que estos se dedicaron a abastecer de madera y víveres a

las embarcaciones que allí atracaban, pero además, se imprimió un

gran impulso a los cultivos del azúcar y el tabaco asi como al

desarrollo de la ganadería con lo cual se puso de manifiesto la

bondad del suelo cubano; aunque todo esto, no siempre le redituó a

España las esperadas utilidades.

8 Lamore, Jean. Cuba, Oikos-Tau, Barcelona, España, 1971, p.26.

9 Le Riverend, Julio. Op. cit., p.39
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Cuba se convierte pues en breve tiempo, en un punto de reposo

para que los barcos mercantes sean reparados en los astilleros de La

Habana y también para que se abastezcan ahí de madera y alimento

para las largas travesías que tenían como meta el intercambio

comercial entre Europa y América. Y es inicialmente, por esa

situación geográfica de privilegio que representaba Cuba, que se

acentúa la ambición de las potencias que querían poseerla. "Cuba,

abandonada a su destino de isla, conserva -en aquella época- una

sola importancia: su geografía. El Caribe: Cuba, Haití, Santo Domingo

y otras islas por su posición geográfica, adquieren una importancia

política, estratégica, militar; son objeto de disputa de los imperios

europeos que llegan tarde: Inglaterra, Francia, Holanda, de ataques

piratas por la libre, de corsarios, bajo bandera, que infestaban los

mares, protegidos por las potencias europeas". (10)

Por lo pronto, en el año 1762, los ingleses se apoderan de La

Habana y permanecen ahí poco menos de un año. Bajo esa ocupación,

introdujeron en la isla a muchos esclavos negros y crearon nuevas

condiciones para el cultivo del tabaco y el azúcar; es más, se estima

que "desde esa época la economía cubana fue modelada por las

necesidades extranjeras del azúcar; los esclavos producirían la

codiciada mercancía con destino al mercado mundial, y su jugosa

plusvalía seria desde entonces disfrutada por la oligarquía local y

-por los poderosos países de aquel tiempo y ya con posterioridad para

beneficio de- los intereses imperialistas."(11)

10 Franqui, Carlos. Vida aventuras y desastres de un hombre llamado
Castro, Planeta, la. impresión México 1989,
p.299.

11 Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América, Siglo XXI edito-
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3- EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL SE

CONVIERTEN EN EL EJE DE LA ECONOMÍA CUBANA

Pero mientras en el suelo cubano se despliega esa intensa

actividad productiva, España entabla negociaciones y acuerdos con

Gran Bretaña y con Francia y logra que la isla le sea restituida y

cuando los ingleses parten, se apropia de los conocimientos y

tácticas empleados por los invasores para sacar el máximo provecho a

esas tierras y convierte al puerto de La Habana en la fortaleza más

poderosa de toda América.

El cultivo del azúcar, llega a convertirse pronto -al lado de la

actividad comercial- en el eje de la economía isleña. No obstante,

desde su nacimiento, la industria azucarera cubana, se encontró

atrapada en una cerrada malla de circunstancias históricas a nivel

interno y externo que marcaron el freno o el aceleramiento de su

desarrollo.

La economía cubana basada en el cultivo del azúcar alcanza ya

para fines del siglo XVIII un exitoso desarrollo. Pero éste, desde su

más temprano inicio, se ve amenazado por la agudización del conflicto

de intereses entre los grandes hacendados de la isla y la Corona

española.

4- LA ECONOMÍA Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CUBA BAJO EL INFLUJO

DE ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES

tores (la. ed. 1971), sexagesimotercera edición
1992, p.105.
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Por otra parte, en Cuba, al igual que en las demás colonias que

tenía España en América, se intensifica la penetración de nuevos

principios e ideales estrechamente vinculados a los acontecimientos

de carácter económico, político, social y cultural, que se

desarrollan en distintos puntos del orbe como respuesta a necesidades

históricas determinadas bajo el fuerte influjo del movimiento

cultural europeo del siglo XVIII. Durante ese siglo se intensifica el

desarrollo del proceso histórico de la Revolución Industrial (1750-

1850). En ese tiempo, el escenario histórico cobra una especial

significación con la proclamación de la independencia de las trece

colonias inglesas firmemente unificadas bajo el nombre de Estados

Unidos de América (4 de julio de 1776). También tiene lugar el

estallido de la Revolución Francesa (1789) y la Declaración de los

Derechos del Hombre y del Ciudadano (publicada en la Constitución

Francesa de 1791). En esa época, se producé el movimiento

revolucionario e independentista de Haiti (1789-1804). Todo esto

constituyó el preludio de la independencia de las colonias de España

y Portugal en América (1809-1812). La fecha de independencia total de

los estados se dio en 1825, con excepción de Cuba y Puerto Rico que

la obtuvieron casi un siglo después (1898).

"Cuba colonial se mantuvo casi totalmente al margen de la acción

política propia del proceso, aun cuando no faltaron conspiraciones y

cambios ideológicos inducidos por lo que sucede a su derredor".(12)

El retraso de Cuba para insertarse en el movimiento independentista

que dominaba en el ámbito de las colonias de España en América se

12 Le Riverend, Julio- Op. cit., p.40.
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debió, entre otras causas, al entendimiento que los grandes

hacendados de la isla pudieron establecer con la Corona y que les

permitió llevar a cabo algunas reformas económicas, que si bien se

plegaban a la política real de España, de cualquier manera favorecían

el desarrollo de la industria azucarera. Asimismo, la isla se benefi-

ció con la independencia de los Estados Unidos con quienes estableció

favorables relaciones comerciales. También fue de gran peso para su

estabilidad el hecho de que se decretara la libertad para importar

esclavos, pues con ello, se solucionaba para Cuba 'el abastecimiento

de mano de obra que su industria azucarera tan apremi antemente

requería y que finalmente pudo complementarse, cuando la isla

absorbió una parte de la fuerza de trabajo que quedó liberada con

motivo del estallido revolucionario en Haití. Y por si fuera poco, al

arruinarse los ingenios azucareros de esa colonia francesa, -algunos

de los grandes hacendados haitianos restablecieron sus ingenios en

suelo cubano y llevaron con ellos un buen número de esclavos-. Cuba

aseguró un amplio mercado al que pudo imponerle el precio sobre el

azúcar.

sin embargo, mientras las demás colonias de América Latina

obtienen su independencia de España y buscan reafirmar su identidad

en medio de una férrea lucha entre conservadores y liberales que

quieren hacerse del poder para imponer sus ideas sobre el desarrollo

económico, político y social de sus pueblos, en relación a sus muy

personales intereses económicos, religiosos y culturales, Cuba

irrumpe en el siglo XIX, envuelta en el exitoso triunfo de su

industria azucarera que la coloca a la cabeza de la producción de

azúcar a nivel internacional. Pero además, gracias a su privilegiada



posición geográfica continúa siendo el punto de contacto ideal para

que se realice el intercambio comercial entre Europa y América. No

obstante, con todas esas virtudes se acentúa aún más su carácter de

apetitoso fruto que hay que arrebatarle a España. Y con más ahínco

que nunca, Inglaterra, Francia y ahora los Estados Unidos se la

disputan.

5- PENSAMIENTO LIBERAL Y DESARROLLO EVOLUTIVO DE LAS LUCHAS DE CUBA

PARA INDEPENDIZARSE DE ESPAÑA

Al éxito comercial de la industria azucarera, sigue la

acumulación de capitales en una cuantas manos, junto con la

progresiva ruina de los pequeños propietarios, quienes terminan por

enfrentarse a los grandes hacendados favorecidos por la política

colonial de España. En esta lucha, se van involucr ando poco a poco

otros sectores poblacionales de la isla que demandan cada vez con

mayor firmeza la solución a diversos problemas de tipo económico,

político y social.

Ya para mediados del siglo XIX, se ha producido en Cuba un

complejo nudo de problemas ante el cual la Corona española se muestra

incompetente para su solución. Surgen entonces de entre la

población isleña algunas alternativas para resolver la tensa

situación imperante: hay quienes apoyan la idea de que la paz y el

progreso de Cuba sólo podrán ser alcanzados con la independencia;

otros proponen seguir bajo la égida de España, siempre y cuando ésta

los ayude para la puesta en práctica de ciertas reformas políticas y

económicas; también está la del anexionismo al Estado norteamericano,

mismo que en forma paulatina se ha ido involucrando cada vez más en
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la vida económica de Cuba.

6- CUBA SE INDEPENDIZA DE ESPAÑA Y CAE BAJO EL DOMINIO DE LOS

ESTADOS UNIDOS

Al agotarse la posibilidad de llegar a acuerdos con España sobre

la política y el desarrollo económico de la isla, un sector de

propietarios marginados de la región de Oriente, organiza bajo su

mando el descontento popular y el 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel

de Céspedes, lanza su proclama de "Cuba libre" y da comienzo la

guerra de los Diez Años (1868-18 78). "Aquella guerra, larga y

devastadora en Camagüey y Oriente, no pudo extenderse al Occidente,

pese a reiterados intentos de invasión; de modo que la región más

rica y conservadora del país, fortaleza económica y política del

colonialismo, se mantuvo libre de los efectos de la contienda y, aún

más, continuó en su crecimiento tecnológico azucarero , acentuándose

la desigualdad entre las grandes mitades del país".(13) Pero no todos

los que luchaban para forjar una nación libre en esa guerra sostenida

durante 10 años dejaron las armas y así, "Antonio Maceo el gran

guerrillero negro y otros muchos cubanos continuaron la lucha porque

no creían en las promesas reformistas del colonialismo y exigían la

abolición de la esclavitud". (14) Sin embargo, en el año 1880 el

movimiento insurreccional se colapsa de hecho y con ello, el sector

terrateniente de Cuba se niega a sí mismo la posibilidad de erigir

una nación independiente que respondiera a sus propios intereses. A

13 ibid., p.43.
14 Ibidem.
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partir de entonces, los norteamericanos dominan la situación

económica de Cuba. "Al finalizar las hostilidades, es abolida la

esclavitud (1880-1886) que habla constituido la objetiva vocación y

realización de la guerra. Se consumaba el paso a una estructura

capitalista".(15) Mientras tanto, los Estados Unidos siguen

incrementando su dominio económico en la isla, a la par que la

conspiración patriótica y la lucha guerrillera cobran nuevos bríos y

comienza el periodo denominado Guerra de Independencia (1895-1898); y

es que la Guerra de los Diez años, "Mostró a los cubanos sus reales

posibilidades de acción independiente, creó líderes políticos y

militares, miles de ellos de origen popular, definió la conciencia

nacional y proporcionó una experiencia apreciable sobre la falsedad

de la democracia norteamericana que, a partir de 1871, se inclinó al

colonialismo español proveyéndolo de armas y barcos mientras sus

gobernantes y periódicos alquilones, trataban de xnegros' y de

1bandidos' a los patriotas y las autoridades, confiscaban los escasos

armamentos y barcos expedicionarios de que disponían los

patriotas".(16)

La Guerra de Independencia se inicia también en la región de

Oriente, en Baire, el 24 de febrero de 1895. En ella participa de

manera destacada José Martí al lado del jefe militar de la

sublevación Máximo Gómez, ambos revolucionarios firman el 23 de marzo

del mismo año el famoso Manifiesto de Montecristi en el que se

argumenta la justeza y necesidad de tal guerra. El 15 de abril

siguiente, José Martí es nombrado General del Ejército de liberación

15 Ibid., p.49.
16 Ibid., p.43.
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y, el 21 del mismo mes, la provincia de Oriente es insurreccionada

y tomada por Antonio Maceo, al que se unen con posterioridad Máximo

Gómez y - José Martí. Este último, muere en combate contra los

españoles en Dos Ríos, el 19 de mayo, a casi tres meses de haberse

iniciado la Guerra y por su ideario y acciones se convierte en héroe

de la lucha independentista cubana. Marti, tras de unos diez años de

viva presencia en Estados Unidos concibió la lucha libertadora de su

país en dimensión apropiada al momento. "La grandeza de su visión

puede apreciarse si se tiene en cuenta que abarcaba: 1) la necesidad

de ganar una patria independiente, continuando la lucha interrumpida

en 1878; 2) la posibilidad de vencer al colonialismo español

deteriorado dentro y fuera de Cuba; 3) la imperativa simultaneidad de

una batalla contra el imperialismo norteamericano naciente y

amenazador; y 4) la creación de instituciones democráticas con un

singificativo carácter popular e igualitario".(17) También se

reconoce en Martí al poeta que "sintió la grandeza de su país. En el

siglo XIX nadie observó al pueblo cubano más profundamente".(18)

Finalmente las esperanzas de España se derrumban pues, en su

último esfuerzo por conservar la isla, intenta "pacificar"la

convulsiva situación imperante a través de la imposición de un

gobierno en el que participaban elementos autonomistas y reformistas

de La Habana que le guardaban cierta fidelidad, pero tal proyecto no

fructificó y se produjeron en la capital isleña serios trastornos

entre ellos un barco norteamericano (el Maine) explotó en el puerto

17.- Ibid., p. 44.
18.- Barnet, Miguel. Op. cit., p.124
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de La Habana en 1898 causando la muerte a 200 tripulantes. Su

estallido fue falsamente imputado a los españoles, lo cual sirvió de

pretexto para que los Estados Unidos le declararan la guerra a

España, pudiendo obtener así, la esperada oportunidad para

intervenir en Cuba con el pretexto de salvaguardar los intereses de

los norteamericanos establecidos allí. Pero de hecho, la guerra

hispanoamericana se había declarado desde el 22 de abril de 1898,

fecha en la que los Estados Unidos presentaron un documento a las

autoridades españolas, en el cual, se pronunciaron abiertamente a

favor de la libertad e independencia de Cuba y exigieron al mismo

tiempo que la Corona española renunciara a su dominio sobre la isla y

retirara de ella sus fuerzas terrestres y navales, con la clara

advertencia que de no hacerlo, el gobierno norteamericano se vería

obligado a intervenir a su vez con sus fuerzas terrestres y navales

para llevar a cabo esas resoluciones. En el documento también se

expresó la decisión de los Estados Unidos de respetar la independecia

y la soberanía del pueblo cubano cuando éste las hubiese alcanzado.

Bajo la bandera de la "defensa" de los derechos humanos en Cuba,

y con el apoyo que esta política recibió de la prensa norteamericana,

y después de un paciente compás de espera salpicado de múltiples

incidentes, los Estados unidos -con ellos estaban los separatistas y

los revolucionarios independentistas cubanos- el 15 de julio de 1898

derrotan en Santiago de Cuba a la flota española. El 25 de octubre de

ese mismo año, se firma el Tratado de París, por el cual, se

establece formalmenmte para España, la pérdida de Filipinas, Puerto

Rico, Guam y Cuba. "Los grupos metropolitanos que vivían de parásitos
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de la riqueza de Cuba prefirieron entregarla al nuevo amo. Ni los

patriotas sin cuya decisiva acción hubieran podido triunfar los

intervencionistas, ni los reformistas siquiera, participaron en las

deliberaciones del tratado de París (1898)".(19)

El primero de enero de 1899, España se retira en definitiva de

Cuba y a partir de ese momento, la isla queda sujeta al régimen

militar de los Estados Unidos, quien considera, ante el desconcierto

e incredulidad de los revolucionarios independentistas, únicamente

suya, la victoria sobre los españoles. "Un gran descontento del

pueblo cubano evidenciaba su amarga decepción. Treinta años de

lucha para ver la sustitución de la bandera española por la

norteamericana."(20)

7- EL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL DE CUBA SUBORDINADOS A

LOS INTERESES NORTEAMERICANOS

Luego de la derrota de los españoles, el gobierno norteamericano

establece formalmente su primera ocupación militar sobre la isla

(1898-1902) y se convierte de inmediato en el dueño virtual del

destino de ese pueblo, al que le impone un gobierno militar que

divide a Cuba en seis depar tamentos (La Habana, Orlente, Camagüey,

Las Villas, Matanzas y Pinar del Río) y toma medidas para el desarme

de los revolucionarios independentistas. "La intromisión de los

Estados Unidos en la lucha de liberación nacional de Cuba contra

España no obedeció según se sabe demasiado a la generosidad

19 Le Riverend, Julio. Op. cit.,
20 Lamore, Jean. Op. cit., p.48.
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independencia declan gestionar". (21)
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de prebendas y privilegios antipopular y farisaicamente austera,

encabezada por un falsario al servicio de la política norteamericana,

el señor Estrada Palma, primer presidente (1902-1906) y también el

primer gobernante que aspira a mantenerse en el poder por la

violencia y el fraude (elecciones de 1906). Vicio de origen acentuado

en incesante proceso hasta 1958".(23)

El dominio sobre la isla se reafirma cuando en el año 1903, el

gobierno norteamericano, establece en territorio cubano en la bahía

de Guantánamo, una poderosa base militar desde la cual asegura su

celosa vigilancia sobre la isla y el mar Caribe.

Al amparo de la Enmienda Platt, los Estados Unidos perpetran en

Cuba en el año de 1906 su segunda intervención militar para

contrarrestar una revuelta que los liberales de la isla armaron

contra el gobierno de Estrada Palma, quien buscaba la reelección, con

el apoyo de los conservadores. La intervención tuvo una duración de

tres años y bajo ella, los Estados Unidos dieron nuevos pasos para

asegurar de manera más firme su posesión sobre la isla. Asimismo, el

robo descarado de los fondos públicos de los gobernantes en turno se

convierte en una constante, contra la cual, los sueños y luchas

por una verdadera soberanía e independencia encontraron su mayor

obstáculo.

En realidad dentro del mismo período de la ocupación militar

estadunidense (1899-1902) se inició el proceso de composición de

partidos políticos de los sectores pudientes de la recién instaurada

república cubana, "En esta etapa nacen las agrupaciones políticas que

23 Ibid., p.46.



darían origen a los partidos Liberal y Conservador, a través de todo

un proceso de alianzas , divisiones y fusiones. Estos dos partidos,

representativos del bloque oligárquico, habrían de monopolizar

el control del poder durante las 3 primeras décadas republicanas,

a pesar de sus constantes pugnas internas, fraccionamientos y

desplazamientos". (24)

Por otra parte, desde la más temprana época de la república

cubana, se manifestaron firmes intentos de reconstrucción de un

pensamiento crítico que explicara con objetividad la realidad

histórica-social que se vivía: las fuerzas revolucionarias se dieron

a la tarea de reconocer con precisión a los nuevos enemigos. "Se

organiza la clase obrera que libra sus primeras batallas desde 1902,

todavía confusas por la mezcla de anarquismo sindicalismo gremialismo

economicista, sindicalismo reformista. Hubo congresos obreros en 1914

y 1920. Después de 1915 aparecen grandes organizaciones proletarias y

los gérmenes fértiles del socialismo científico".(25) Durante estos

primeros años republicanos la formación de partidos políticos

responde de manera puntual al desarrollo de la cimentación de la

sumisión semicolonial de la isla. "Así, en la medida en que se

consolidaba el modelo de dependencia neocolonial impuesta a Cuba,

vemos -dice López Civeira- como se van perfilando con más claridad

las organizaciones políticas representativas de los grupos de poder,

encargados de controlar el aparato político administrativo creado por

24 López Civeira, F. La crisis de los partidos políticos burgueses en
Cuba: 1925-1958, Fac. de Filosofía e Historia,
La Habana, 1990, p.9.

25 Le Riverend, Julio. Op. cit., p.46
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la Constitución de 1901".(26)

Los gobiernos que se sucedían sólo reconocían una ley: la del

imperialismo norteamericano. Con tales mandatos se acrecentaban cada

vez más la corrupción administrativa y en los terrenos económico,

político y social se perfilaba con suficiente precisión la inevitable

crisis que sobre la isla se cernía. "Hombres de la talla de Enrique

José Ver ona, Fernando Ortiz, José Antonio Ramos, influyeron sin

duda en la formación de una conciencia crítica aunque está

reservado a otros más jóvenes instrumentarla, unos enlazándola con el

movimiento obrero marxista como Julio Antonio Mella y Rubén Martínez

Villena, de heroica militancia comunista, otros como Emilio Roig de

Leuchsering, en línea paralela con aquellos manteniendo pareja

temática en el campo de la difusión cultural, particularmente en la

histor iogr afía".(27)

Con motivo de la primera guerra mundial (1914-1918) los

imperialistas que actuaban en Cuba realizan fuertes inversiones en el

cultivo de la caña de azúcar y se dan a la tarea de importar mano de

obra antillana para abatir el salario de los trabajadores y obtener

así mayores ganancias en la producción e importación de azúcar. Con

ese motivo, la represión se intensifica en tanto que la corrupción

se acrecienta y toda muestra de descontento de parte del

sector laboral, es interpretada como una protesta contra el

imperialismo y por tanto contra los privilegios de que gozaban los

inversionistas estadunidenses. "Comenzaron los síntomas de crisis.

Desembarcaron tropas norteamericanas en 1917, año de significación

26 López Civeira, F. Op. cit., p.10.
27 Le Riverend, Julio. Op. cit.,p.46.



universal (Revolución mexicana y Revolución socialista de octubre),

las cuales permanecieron aún depués de terminada la contienda

mundial. No fue la única intervención militar, pues además de la de

1898-1902 hubo otras en 1906, en 1912-1913 y un bloqueo naval en

1933".(28)

Los partidos políticos existentes representaban los intereses

del sector oligárquico de la isla y ante los evidentes indicios de

crisis económica, política y social que se presentaban bajo el

sistema neocolonial que se practicaba en Cuba, salió al paso la

estrategia del grupo que sostenía la candidatura del general

Machado: "El programa electoral machadista expresaba anhelos de

amplios sectores de la población al plantearse la búsqueda de la

modificación del Tratado Permanente existente entre Cuba y Estados

Unidos, asi como el propósito antirreeleccionista. Dedicaba atención

a las cuestiones sociales en la dirección del aumento de salarios y

la prevención de las huelgas, asi como el aumento de escuelas y la

autonomía universitaria. Un aspecto básico, era la propuesta de

industrialización y un vasto plan de obras públicas".(29)

Por supuesto que la demagogia política nacionalista del programa

del general Machado para alcanzar la presidencia del país fue muy

amplia y su objetivo fundamental era la captación de electores; pero

en principio, los partidos políticos que se encontraban en la

contienda no dejaban de sopesar la gravedad de la situación en

relación a las luchas políticas en Cuba. En esos momentos tan

álgidos, "no se recurre ya solamente a las consignas y las xcongas'

28 Ibid., p.47.
29 López Civeira. F. Op. cit., p.20



electorales, se ofrece un programa que prometía conciliación de

clases, industrialización, adecentamiento de la vida pública y hasta

cierto antiplattismo. Evidentemente, los síntomas de crisis de la

sociedad neocolonial obligaban a buscar soluciones. Machado trajo su

propuesta".(30)

Machado gana la candidatura y gobierna a partir de 1925, e

implementa una política por medio del "cooperativismo" a través de la

cual accede a la formación de un bloque, es decir, de un frente unido

representado por la oligarquía política para hacer frente a la

crisis.

Ahora bien, los partidos de corte liberal y conservador que

durante las tres primeras décadas de la vida republicana de Cuba se

habían alternado en el poder, habían terminado por dejar al

descubierto su profundo deterioro. La lucha por el poder entre uno y

otro partido "fue quedando cada vez más en las manos de un grupo de

políticos profesionales, directamente o no procedentes de los grupos

oligárquicos pero que van a ostentar su representación política, y

que encuentran en los fondos públicos y en los negocios que pueden

hacer en el ejercicio del poder la posibilidad del enriquecimiento.

De ahí que en ocasiones la lucha por el poder, para el reparto del

botín, sea muy enconada."(31)

En estas circunstancias el gobierno de Machado pone en acción su

plan del cooperativismo y así, "en un discurso pronunciado el 27 de

mayo de 1926 ante la Asociación de Médicos y Estudiantes del hospital

Calixto García -Machado- lo expone directamente invitando a la

30 Ibidem.
31 Ibid., p. 14.



unidad de los partidos y llegando a afirmar que *este gobierno no es

conservador ni es liberal'."(32) Una vez que se unifican obtienen

algunos éxitos y de esa manera ambos partidos se las arreglan para

compartir el poder. Sin embargo, entre esos grupos de la oligarquía

cubana, las luchas internas continúan y las rupturas y desacuerdos

conducen al fracaso del cooperativismo a través del cual, no se supo

generar soluciones positivas para hacer frente al estado de crisis

económica, política y social en el que se debatía el pueblo cubano; y

más bien "la respuesta -a la problemática de la isla- fue una

dictadura, la del general Machado, quien trató de desviar el

descontento general por el camino de la * regeneración': Machado

acrecentó la corrupción, prorrogó sus poderes por la violencia y

además en la V Conferencia Panamericana (La Habana, 1928), ante

muchos delegados latinoamericanos asombrados, su gobierno defendió el

xderecho' de intervención yanki en el continente. Pero la solución

represiva en un cuadro universal de depresión capitalista era

tardía. Contra tamaños desmanes, entre los cuales hay que señalar

el asesinato continuo de revolucionarios, se alzó un movimiento

nacional en el cual la clase obrera y los estudiantes desempeñaron un

papel decisivo, mientras la crisis económica lanzaba a todo el pueblo

a una miseria sólo comparable con la situación actual de millones de

seres en los países neocoloniales".(33)

Las fuerzas revolucionarias cubanas se organi zan y ya par a 1930

los partidos políticos oligárquicos (liberales y conservadores)

32.- Ibid., p.22.
33.- Le Riverend, Julio. Op. cit. , p.47.



muestran su evidente debilitamiento y con él la pérdida de la

hegemonía que los dejaba fuera del "reparto del botin". Entre julio y

agosto de 1933 estalla una huelga general que cancela la dictadura de

Machado. "El poderoso movimiento nacional contra la dictadura de

Machado continuó después de la caída de éste; se pretendía ir más

allá de un simple cambio de nombres. Como se ha dicho, las fuerzas

revolucionarias (Joven Cuba y Partido Comunista) no supieron y por

ende, no pudieron unirse. El nuevo jefe del ejército surgido del

golpe del 4 de septiembre de 1933 el exsargento Fulgencio Batista se

integró rápidamente a la política imperialista".(34)

Fulgencio Batista con el apoyo del gobierno norteamericano se

adueña de la situación y reprime bárbaramente al movimiento obrero en

los años 1934 y 1935. En cuanto al partido cumunista, éste es

considerado ilegal, pero en forma clandestina se da a la tarea, entre

otras, de publicar revistas y periódicos colaborando de esa manera en

la lucha para alcanzar una forma de vida digna para el pueblo cubano.

Mientras tanto, Batista como jefe del ejército, se convierte en el

hombre fuerte del país. Desde el año 33 hasta el 40, él pone y quita

mandatarios. En el año 40, Batista fue electo presidente: "trató de

mantener un artificial equilibrio entre los componentes más

conservadores de su gobierno y la izquierda que demandaba el apoyo

irrestricto a las fuerzas antifascistas tanto en el orden interno

como en el internacional. Pero entre el dictador oportunamente

democratizado y sus asociados burgueses de un lado y el pueblo de

otro, había una cuenta pendiente por eso en las elecciones de 1944

34.- Ibid., p-50.



triunfó Ramón Grau San Martín, candidato del partido Revolucionario

Cubano (llamado Partido Auténtico por sus propagandistas)".(35)

Pero en la medida en que el gobierno de Grau San Martín continuó

practicando la misma política de dependencia neocolonial, sin ofrecer

resistencia al sistema político, económico y social que se le

imponía, manifestó su incapacidad para la resolución de la

probl emá t i ca en que se debat í. a el pai s, pues no era capa z de

implementar siguiera algunas políticas reformistas que ayudaran en

algo a la critica situación del pueblo y más bien "La corrupción

sobrepasó los límites precedentes y la persecución al movimiento

revolucionario se desató para favorecer a la burocracia sindical

vendida. Se reanudaron los asesinatos políticos (Jesús Menéndez,

Arcelio Iglesias, ambos dirigentes obreros de filiación comunista y

otros)".(36)

La efervecencia política que prevalecía en el país después de la

tercera década de la vida republicana de Cuba se pone de manifiesto

con la multiplicidad de partidos inscritos de manera oficial; "a

partir de 1934 proliferan los partidos políticos burgueses, algunos

de los cuales tienen muy corta duración. De los 12 partidos inscritos

en la reorganización de 1935, se mantuvieron 7 en 1939 y sólo

2 en 1943. A su vez, de los diez existentes en 1939, desaparecen 7

para 1943, fecha en la cual se inscriben 6 partidos. En total

entre 1935 y 1943, se han inscrito 18 partidos políticos burgueses,

de los cuales desaparecieron 12, lo cual no significa que sus figuras

35.- Ibid., p.52.
36.- Ibidem.
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se retiren de la vida política, sino que se desplazan hacia otros

partidos".(3 7)

Los partidos políticos para hacerse más fuertes recurren a la

formación de coaliciones o bloques, de tal manera que se hace

obsoleto el que los partidos concurran solos a las elecciones. Desde

luego que excepcionalmente, aunque sin ninguna significación

especial, uno u otro partido llegaron a actuar por cuenta propia en

el proceso electivo.

Entre 1944-1952 la crisis de los partidos que representaban a las

clases oligárquicas se profundiza cada vez más y las luchas internas

entre los partidos se multiplican, mientras que el pueblo no

logra identificarse con los programas y fórmulas propagandísticas

resultantes de tantos pactos y alianzas. Sin embargo, del Partido

Auténtico que había llevado al triunfo a Grau San Martín se desprende

el Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo) en el año 1947. Este partido

encarna para la ciudadanía cubana "una nueva fuerza democrática

encabezada por Eduardo Chibas, cuyo programa denuncia la podredumbre

de los gobiernos *auténticos'; en torno a él se agrupan miles de

jóvenes descontentos"• (38) Del Partido Auténtico se desprendieron

otros partidos: el Partido Nacional Cubano dirigido por Nicolás

Castellanos y la Alianza de la Cubanidad de Grau San Martín. Pero no

cabe duda, que el Partido del Pueblo Cubano lidereado por Chibas,

inducía a una considerable mayoría del electorado a respaldarle y

esto, en relación a las próximas elecciones de 1952 era considerado

37.- Ibid., pp.32-33.
38.- Le Riverend, Julio. Op. Cit., p.52.



como altamente riesgoso por los grupos oligárquicos de Cuba, por ello

mismo, se "determinó la utilización del recurso del golpe de Estado

el 10 de marzo de 1952, para imponer el programa de soluciones del

imperialismo y los grupos oligárquicos domésticos en las condiciones

de la política de guerra fría impulsada por Estados Unidos".(39)

Batista será quien detente el poder.

Fulgencio Batista, quien después de su primer período

presidencial terminado en 1944, -del cual ya hemos hecho referencia

con anterioridad- se retira a los Estados Unidos y desde ahí negocia

para obtener una senaduría, misma que en el año 1948 le es concedida

y así, en noviembre de ese año regresa a Cuba en su calidad de

senador y se adentra de lleno en la política, aspirando ahora

a la candidatura del 52. Desde su arribo a la isla, se percata del

deterioro en que se encuentran los partidos políticos tradicionales

que en vano tratan de atraerlo a sus filas, pero ante la situación

imperante Batista decide crear su propio partido para llegar a través

de él a la contienda presidencial. Su partido llevaría el atractivo

nombre de Partido Acción Unitaria (Progresista) y bajo el lema de

"pensamiento y acción: Trabajo y Progreso" creyó que obtendría el

apoyo de la mayoría del electorado. Muchos partidos políticos se

aliaron al "hombre fuerte" quien por todos los medios a su alcance se

dio a la tarea de hacer alianzas con partidos políticos para asegurar

así un éxito absoluto. No obstante la probabilidad del triunfo de

Batista no estaba garantizada y "ante la realidad de la formidable

fuerza electoral ortodoxa y la nulidad del PAU (Partido Acción

39 López Civeira, F. Op. cit. , p.93.
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Unitaria de Batista), se decidió interrumpir el período de vigencia

de los mecanismos de la democracia representativa burguesa, a

través de un golpe de estado que instaurará una dictadura

reaccionaria de base militar". (40) Y fue asi como el 10 de marzo de

1952 ante el beneplácito de los Estados Unidos, Fulgencio Batista da

su reaccionario golpe de Estado.

El período dictatorial de Batista (1952-1958) fue el marco final

en el que tuvieron lugar la lucha armada y el movimiento nacional,

los cuales, llevarían al pueblo cubano a independizarse por segunda

vez; en esta ocasión, del neocoloniaje que le habían impuesto los

Estados Unidos de Norteamérica. Debe admitirse también que "fue el

pueblo el protagonista de la victoria, absteniéndose en las

elecciones del 3 de noviembre de 1958, en más del 80 por ciento, el

que hizo que el desmoralizado ejército de Batista comprendiese la

inutilidad de su resistencia y su inevitable derrota".(41) Pero

también se reconoce que "Fidel Castro... fue el jefe de la

revolución, y el que inició la lucha armada, la guerra de guerrillas,

el que creó el movimiento 26 de Julio, el que unió, inspirándole

confianza a todas las clases sociales del país, en la lucha contra la

tiranía".(42)

8- FIDEL CASTRO Y EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

la Constitución cubana de 1940 se promulgó bajo el período de

hegemonía de Fulgencio Batista, no fue una concesión democrática, el

40.- Ibid., p.65.
41.- Franqui, Carlos. Op. cit., p.259.
42 Ibidem
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dictador se ve obligado a abrir un espacio democrático a partir del

cual busca el control del poder. "Dicha Constitución -dice Gérard

Pier re-Charles- era una de las más democráticas del mundo, sin

embargo el carácter mismo del Estado cubano, apéndice de un poder

extranjero, y directamente al servicio de los monopolios y, más aún,

el alcance de la crisis permanente condenaba a la carta de 1940 a

quedar inaplicable".(43) Letra muerta, a eso quedó reducida, lo más

sustancial de tal Constitución. Mientras tanto, ya para el año 1958,

la administración de Batista había convertido a La Habana en "La

capital del vicio: loterías, máquinas tragaperras, casas de juego y

peleas de gallos estaban dirigidas por gans. Todos los hoteles

poseían una sala de . juego y un cabaret. La Habana se transformó en la

capital de la prostitución de toda Latinoamérica."(44) los adinerados

turistas americanos se daban puntual cita en ella, bajo la protección

y beneplácito de las autoridades gubernamentales quienes propiciaban

con ello, la desmedida acumulación de riqueza de gente sin

escrúpulos..

Durante el año 1953, el régimen batistiano efectuó un censo que

contribuyó a la formación de una idea clara y objetiva acerca de la

realidad socio-económica y política de la isla, misma que en ese

tiempo contaba con seis millones de habitantes de los cuales,

el 43% eran campesinos que vivían arrastrando una existencia

miserable e inhumana, la carencia de lo más elemental era algo

cotidiano (enfermedades, desnutrición, ignorancia, desempleo), la

43 Pierre-Charles, Gerarcf. Génesis de la Revolución Cubana. Siglo XXI
editores, México, 1987, p.125.

4 4 Lamore, Jean. Op, cit., p.5 6.
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vida urbana no transcurría para las mayorías de mejor manera. Por

otra parte, Batista deroga la Constitución del 40 y establece

unos Estatutos constitucionales a través de los cuales puede

sostenerse en el poder hasta que la Revolución Cubana lo expulsa.

A ese pueblo "que sufre todas las desdichas" y al espíritu

patriótico e independentista que se sostuvo a pesar de tantos

infortunios es a quien se debe, el surgimiento y la integración de un

grupo revolucionario -en el cual se encontraba Fidel Castro- que fue

capaz de enfrentarse a la intransigencia económica, política y social

impuesta a Cuba por los Estados Unidos, con la mezquina anuencia y

apoyo de aquellos que sólo supieron ver por sus propios intereses.

"Poco antes del triunfo de la Revolución, el Consejo Nacional de

Economía publicó el resultado de una encuesta sobre el desempleo,

efectuada en mayo de 1956 y abril de 1957, que indicaba como en

algunos meses (mayo-junio, agosto-octubre) el número de desempleados

ascendía a más de 650 000, o sea la tercera parte de la fuerza de

trabajo, de los cuales 450 000 eran desocupados totales".(45)

Ante las circunstancias ya descritas, ese puñado de valientes

bajo el mando de Fidel Castro, imbuidos todos de un patriotismo y un

humanismo que clamaba por una justicia social con libertad y derechos

humanos para todos, deciden tomar el Cuartel Moneada el 26 de julio

de 1953 y aunque el éxito no les acompañó en esa empresa, tal acto

cobró el significado inicial de una firme y decidida actividad

revolucionaria que no se daría ningún reposo hasta alcanzar la

victoria.

45 Rodríguez, Carlos R. Op. cit., p.42.
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Se sujetó a proceso a los sobrevivientes del fallido asalto

al Moneada y de entre ellos, Fidel Castro como su dirigente, logró

hacerse escuchar en su calidad de abogado y posteriormente emitió

un largo y elocuente discurso -"La Historia me Absolverá"- en el que

quedaron inteligentemente ilustrados los motivos de esa acción,

impulsada por la grave situación política y socio-económica de la

isla, De hecho, en ese discurso dado a conocer a todo el pueblo

cubano en forma clandestina, Fidel presentó el programa por el que se

guiaba el movimiento revolucionario y que en sus propias palabras

puede resumirse así: "El problema de la tierra, el problema de la

industrialización, el problema de la vivienda, el problema del

desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud; he

ahi concretados los seis puntos a cuya solución se hubieran

encaminado resueltamente nuestros esfuerzosf junto con la conquista

de las libertades públicas y la democracia política."(46)

Fidel Castro no logra ser absuelto y se le condena a 19 años de

prisión en la Isla de Pinos, pero el 13 de mayo de 1955, Fulgencio

Batista se ve obligado a firmar una ley de amnistía y Castro junto

con sus compañeros revolucionarios obtiene la libertad ante el

desbordante beneplácito del pueblo cubano. Ahora bien, la permanencia

de Fidel Castro en la prisión de la Isla de Pinos fue de poco menos

de dos años, tiempo en que el joven revolucionario se dedicó con

ahínco a interesantes lecturas, estudios y reflexiones. Durante ese

lapso, Fidel leyó obras clásicas, literarias y filosóficas; también

analizó y estudió con sumo cuidado, las obras fundamentales de los

46 Castro Fidel, La historia me absolverá, ciencias Sociales Edicio-
nes Políticas, La Habana, 1985, p.77.



clásicos del marxismo, todo lo cual lo llevó a exclamar en una de sus

cartas de la prisión: "i Qué escuela tan formidable es esta pr isión í

Desde aquí termino de forjar mi visión del mundo y completo el

sentido de mi vida".(47) Una vez obtenida su libertad, Fidel Castro

se dirige a México y desde ahí organiza el plan para la liberación de

Cuba.

Los revolucionarios castristas prepararon su regreso a Cuba para

el día 15 de noviembre de 1956, pero éste no se materializó sino

hasta el día 2 del mes siguiente y, tres días después, fueron

sorprendidos y atacados por fuerzas militares gubernamentales, que

les produjeron serias bajas. Solamente doce hombres alcanzan el

objetivo inicial: La Sierra Maestra. Después y con la participación

cada vez más creciente del pueblo, se desarrollará la lucha

guerrillera, hasta que el dia 2 de enero de 1959, tras la huida

de Batista el ejército rebelde entra a La Habana. Un dia antes, el

Gobierno norteamericano había ofrecido hospitalidad y asilo a los

cubanos que querían abandonar la isla y que no estaban dispuestos a

admitir el triunfo de la Revolución. A "mediados de diciembre,

pueblos y ciudades importantes de Oriente y Las Villas eran tomadas

por las columnas revolucionarias. Desde Palma Soriano (Oriente), la

comandancia suprema del ejército rebelde dirigía la acción popular en

escala nacional. El dictador huyó con sus principales cómplices en la

madrugada del 1 de enero de 1959 cuando ya no quedaba duda que

Santiago de Cuba y Santa Clara caían en manos de los rebeldes".(48)

4 7 Castro Fidel, "Cartas de la Prisión", prisión de Isla de Pinos
diciembre 18, 1953, en: Carlos Franqui, Vida Aventu-
ras y desastres de un hombre llamado Castro, Op.
cit., p.457.
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9" FIDEL CASTRO Y EL MITO APROCUBANO ASIMILADO A SU PRIMER DISCURSO

DESPUÉS DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN DEL PRIMERO DE ENERO DE 1959

"En su primer discurso de la victoria, ante una multitud la noche

del 2 de enero de 1959, en Santiago de Cuba, Fidel Castro dijo con

evidente alusión a la guerra de independencia: *Esta vez somos libres

y la revolución se hará', advirtiendo a Estados Unidos que podían ir

retirando su misión militar en La Habana".(49) Ahora bien, la guerra

que libró Cuba para dejar de ser neocolonia de los Estados Unidos,

había logrado unificar a blancos, negros y mulatos quienes en un solo

y estrecho abrazo, reconocían su cubanía, es decir su propia

nacionalidad. Pero además, en ese primer discurso pronunciado por

Fidel Castro la población afrocubana, entendida como: "dos

corrientes, cada una en su peculiar proyección cultural, formaron en

traumatizada simbiosis, lo cubano",(50) esto es, una nacionalidad en

la que quedaron asimilados los patrones culturales y religiosos de

blancos, negros y mestizos a través de los cuales se creó el mito

popular de que Oddua, la divinidad africana que representa la vida y

la muerte y que simboliza también el poder, el mando y la ejecución,

coincide en su fecha onomástica con el día lo. de enero y con el

día del triunfo de la Revolución cubana. Los colores rojo y negro del

dios, concuerdan pues, con los colores que representan el Movimiento

26 de julio, es decir, con el triunfo de la Revolución cubana. Ahora

bien, los colores rojo y negro, son el símbolo animal que es la palo-

ma y se identifican con la paloma que crea la imagen ideal de la paz.

Toda esta mezcla de coincidencias, coadyuvaron -dice Miguel

Barnet- "para que nuestro pueblo asociara a Oddua con la Revolución,
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con el lo. de Enero, fecha clave, con los colores de la bandera del

movimiento 26 de Julio; y a la paloma de Oddua con la paloma que se

le posó en el hombro a nuestro líder Fidel Castro el día que

pronunció su primer discurso ante el pueblo, en un antiguo cuartel de

la dictadura. Los adeptos decían sin titubeos que el líder de nuestra

Revolución era un hijo de Oddua",(51)

Ya con anterioridad, habíamos mencionado que una vez que se hubo

agotado la fuerza de trabajo indígena en Cuba, ésta fue sustituida

por la llegada masiva -en distintas épocas de la historia de la isla-

de esclavos negros. "El negro africano, procedente de diversos grupos

culturales, estaba influyendo básicamente en la música y en el baile,

en el uso del lenguaje y en la imaginería popular. Del África

Occidental mayormente, del viejo Dahomey, de Guinea, de Ghana, de los

grupos yoruba, y también del stock bantú, provenían esclavos que ya

en 17 74 ascendían a una cifra de más de cincuenta mil en toda la

isla".(52) Con la llegada del siglo XIX la economía cubana se encauza

fundamentalmente hacia la industria azucarera lo cual le crea la

necesidad de incrementar la importación de esclavos negros. "Por

ejemplo, el contrabando negrero de 1821-1860 significó la entrada de

no menos de trescientos cincuenta mil esclavos africanos. Ellos

fijaron características sociales definitivas en la isla e impusieron

patrones culturales que aún subsisten"(53) Es más, se habla de una

48 Le Riverend, Julio. Op. cit., p.57.
49 Franqui, Carlos Op. cit., p.163.
50 Barnet, Miguel. Op. cit., p.145.
51 Ibid., p.158.
52 Ibid., p.112.
53 Bolívar Aróstegui, Natalia. Los Orishas en Cuba, Unión de escrito-

res y Artistas de Cuba, La Habana, Cu-
ba, 1990, p.121.
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entrada ilegal de negros entre 1821 a 1835, cuantificada según

menciona Miguel Bar net, en noventa mi 1 seiscientos sesenta y cinco

esclavos negros, con lo cual la población negra en Cuba, quedó en

mayoría respecto a la blanca. "Sabido es -dice Barnet- que en esos

ámbitos precisamente (los barrancones, los campos de caña, los

cafetales), las manifestaciones que han integrado nuestro folklore se

producían con más fuerza. Cantos, bailes, ritos, leyendas de origen

africano: yoruba, carabalí, encontraban lugar propicio en los

bar rancones, por ejemplo, el día domingo escogido por los amos para

darle permiso a los esclavos para sus fiestas".(54)

Pero los negros y mulatos que habitaban en Cuba fueron siempre

marginados por la clase criolla. "La moral esclavista primero -dice

Barnet- y luego la colonial se impusieron por más de cinco siglos en

nuestra isla".(55) El dominio que tenía el blanco sobre la técnica y

la economía lo colocaban muy por encima de los trabajadores negros

mulatos. Estos últimos encontr aban en la religión y en los ritos de

origen africano un refugio, un consuelo para sostenerse en la

miserable vida que llevaban, Sin embargo, "el aporte del africano a

la cultura cubana, cuya génesis está en el trapiche azucarero, poseía

una fuerte dosis de rebelión frente al medio opresivo. Toda la

cultura que él proyecta en Cuba es defensiva".(56) En vano se intentó

romper o acabar con las costumbr es de los negros, pues éstos, no

cejaron en sus hábitos y creencias -verdaderas armas para la

sobrevivencia- durante la larga época colonial española, ni en el

54 Barnet, Miguel, op. cit., p.121.
55 Ibid., p.144.
56 Ibid., p.146.
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lapso de más de medio siglo que los Estados Unidos impusieron su

dominio sobre la isla.

Los negros y mulatos cubanos desafiaron la explotación,

marginación y racismo armados con su coraza de ritos mágicos y de una

religión cristiana que les servia de envoltura para cobijar en ella a

sus dioses tradicionales.

Con el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, los sectores

desposeídos del país negros, blancos y mulatos creyeron en la palabra

de Fidel Castro, en el sentido de que aquella revolución, era la

revolución de los humildes y para beneficiar a los humildes. En vano

tratará Fidel Castro -dice Carlos Frangui- de "hacer desaparecer los

ritos que los negros esclavos llevaron a Cuba y que mantuvieron

perseguidos, en secreto, durante la colonia, y que la presencia del

mundo negro en la guerra impuso a la República".(57) Durante los

primeros años de la Revolución Cubana se intentó también la

desaparición de todo tipo de ideas religiosas (católica, bautista,

protestantes, testigos de Jehová y otras). Sin eittbargo, éstas han

permanecido y proliferado a la distancia de 41 años del triunfo de la

Revolución Cubana a pesar del alto nivel educativo, científico y

cultural alcanzado por el país. "Nuestra vida, -explica Natalia

Bolívar- tanto social como individual, no ha dejado de ser tejido de

incertidumbre. El azar forma parte sustancial de su propia naturaleza

en ese espacio de la angustia existencial de lo todavía inexplicado y

de lo aleatorio, donde la fe reclama sus derechos porque ayuda a

vivir. No cabe duda de que el camino a seguir es el de la trabajosa

5 7.- Ibid., p.287.
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conquista de un saber objetivo, de un dominio real sobre nuestro

medio ambiente y sobre nosotros mismos. Pero mientras el hombre

llore, el eco de cientos y miles de años de tambores mágicos repicará

en su sangre". (58) (Sobre el tema de la santería y de la población

afrocubana, habremos de insistir en la última parte del capítulo III

de este trabajo).

10- ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DESPUÉS DEL TRIUNFO DE LA

REVOLUCIÓN CUBANA

Después de su victoria los rebeldes revolucionarios instituyen un

gobierno reformista presidido por el Dr. Manuel Urrutia y nombran

como primer ministro a Miró Cardona. El 7 de enero de ese año (1959),

se promulga la ley fundamental de la República para darle cuerpo a la

estructura del nuevo Estado cubano, se restablece la Constitución del

40 con algunas adaptaciones y da inicio la política de Miró Cardona.

Pero como para los revolucionarios ésta, parece transcurrir con

demasiada lentitud, las fuerzas rebeldes deciden sustituirlo por

Fidel Castro, quien el 15 de febrero asume el cargo y al mes

siguiente, ya en su calidad de primer ministro, realiza un viaje

a los Estados Unidos. En Washington, asegura con énfasis, que en la

nueva organización social no hay nexos con los comunistas y solicita,

reconocimiento y ayuda para el nuevo gobierno. Después la política se

torna cada vez más difícil y asi, el 17 de mayo se promulga la Ley de

la Reforma Agraria sobre los latifundios y minifundios, pero sin

afectar con ello la propiedad extranjera.



En cuanto al gobierno norteamericano, éste, que desde el triunfo

de la Revolución cubana, habla procedido a la toma de acuerdos con

las nuevas autoridades de la isla, creyó que ese, era "un grupo de

revolucionarios más, se pensó que Fidel Castro, como otros muchos

revolucionarios, tendría que entrar en arreglos con los intereses

estadunidenses a cambio de concesiones que diesen la imagen de una

nación supuestamente democrática y libre".(59) Sin embargo, el líder

cubano dando muestras de principios inquebrantables, siguió con su

dinámica y acusó al Dr. Urrutia de poner obstáculos a las reformas

revolucionarlas, al poco tiempo éste fue sustituido por Oswaldo

Dorticós. "La verdad histórica prueba -dice Carlos Franqui- que sin

los errores, oposición y presiones de Estados Unidos, Castro

difícilmente hubiera podido volver comunista a Cuba".(60)

La intención marcadamente irreversible sobre algunas medidas

revolucionarias comienza a ser comprendida y los futuros planes para

el país cobran una nueva significación. "La alta burguesía ha sido

definitivamente apartada del poder y empiezan a formarse grupos

anturevolucionarios". (61) El 23 de octubre de 1959, una avioneta

procedente de Florida, sobrevoló La Habana y la bombardeó con

papelitos -muchos de los cuales cayeron al mar- éstos contenían

propaganda contra Fidel Castro, acusándolo de comunista, algunos

milicianos inexpertos trataron de ametrallar la nave y los tiros

provocaron heridas a casi medio centenar de civiles, Fue un grave

58 Bolívar Aróstegui, Natalia. Op. cit., p.29
59 Zea Leopoldo. Dialéctica de la conciencia americana, Alianza Edi-

torial Mexicana, México, 1976, p.270.
60 Franqui, Carlos Op. cit., p.164.
61 Lamore, Jean. Op. cit., p.76.
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error, pero de cualquier manera, los sabotajes se multiplicaban.

Para las clases poseedoras, la lucha por la conservación de sus

privilegios e intereses se vuelve casi vital y surge en ellas, una

imperiosa necesidad de desestructurar todo aquello que las fuerzas

revolucionarias de la isla habían establecido.

Ante esta situación los Estados Unidos tachan a Cuba de comunista

e implantan a su vez ciertas medidas radicales ante el supuesto

peligro que se cernía frente a sus costas. "En ese mismo año en las

Naciones Unidas, Castro rechazó la acusación de comunismo, habló de

la reforma agraria realizada, no muy radical dijo, ajustada

a los problemas del desarrollo cubano."(62) Sin embargo al iniciarse

el año de 1960 las relaciones cubano-norteamericanas se encontraban

profundamente afectadas. "Vanos serán los esfuerzos de los

conductores de la Revolución cubana para mostrar que su revolución

nada tiene que ver con el comunismo. Pero basta que afecte

los intereses estadunidenses para que lo sean."(63)

11- LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO SOCIALISTA CUBANO BAJO LA PRESIÓN

ECONÓMICA. POLÍTICA Y MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS

En el transcurso del año 1960 el gobierno de los Estados Unidos

reduce en forma sustancial sus importaciones de azúcar hasta

eliminarlas dramáticamente e implementa otra serie de medidas que

dislocan la economía cubana, -no olvidemos que ésta dependía de esa

62 Villegas, Abelardo. Op. cit., p.274.
63 Zea, Leopoldo. "¿Qué hará Cuba por sí misma?", en periódico El Día

Latinoamericano, México, 7 de octubre de 1991.
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potencia estatal casi un cien por ciento- obligándola con ello a la

búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo de su vida

económica, política y social. Bajo los efectos de esa compleja

situación se produjeron: el acercamiento de Cuba a la Unión Soviética

y el compromiso de esta última relacionado con el abastecimiento de

petróleo para la industria de la isla; la reacción de los Estados

unidos consistente en la supresión de ayuda técnica a Cuba y la

paralización de las refinerías norteamericanas • en apoyo a su

política; la incautación y embargo de algunas empresas estadunidenses

Por parte del gobierno cubano; la violación del espacio aéreo

de la isla por los Estados Unidos, que es denunciada por Castro

ante la OEA; la nacionalización total de las empresas norteamericanas

establecidas en la isla; la expulsión de Cuba de la OEA por decisión

de todos sus miembros, con excepción de México; la nacionalización de

sociedades comerciales o industriales cubanas así como la supresión

de la propiedad arrendada.

Todo este caudal de acontecimientos producidos en la isla, no

respondía a un plan premeditado por las fuerzas revolucionarias o por

el líder de éstas, para conducir al país hacia el socialismo pues, en

Cuba, -y en esto compartimos la siguiente opinión- "como todo mundo

sabe, el socialismo fue más bien una respuesta que se configuró a

medida que la presión norteamericana se hizo más fuerte,"(64)

y además añadiríamos nosotros, antes que Castro y las fuerzas

revolucionarias, orientaran la Revolución cubana hacia el socialismo,

éste, o algunos elementos de éste, manejados mucho tiempo antes de

64 Villegas, Abelardo. Op. cit., p.274.
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que surgiera la teoría marxista, (recordemos el socialismo utópico, y

el movimiento de la Ilustración) se habían convertido en ideales

rebosantes de humanismo y habían encontrado terreno propicio en la

isla, frente al hecho real y concreto del agotamiento de las

instancias cívicas y legales de un gobierno incompetente para

resolver los problemas socio-económicos y políticos que le aquejaban.

En el mes de agosto del año 1960 en San José de Costa Rica, se

realiza la Conferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA)

y en el transcurso de ésta -y a instancias de los Estados Unidos-, se

declara que la intervención estadunidense en Cuba, ya sea directa o

indirecta está plenamente justificada pues la isla representa una

seria amenaza de intervención extracontinental. los países miembros

de la OEA, con excepción de México, votaron por la expulsión de Cuba

de ese organismo. Un día después, la Asamblea general de Cuba da a

conocer la Primera Declaración de La Habana.

En tal Declaración, Fidel Castro afirma en relación a la

Revolución Cubana: "Desde el primero hasta el último disparo, desde

el primero hasta el último de los 20 000 mártires que costó la lucha

para derrocar la tiranía y conquistar el poder revolucionario, desde

la primera hasta la última ley revolucionaria, desde el primero hasta

el último acto de la Revolución, el pueblo de Cuba ha actuado por

libre y absoluta determinación propia, sin que por lo tanto se pueda

culpar jamás a la Unión Soviética o a la República Popular de China,

de la existencia de una Revolución que es la respuesta cabal de Cuba

a los crímenes y las injusticias instauradas por el imperialismo en

América".(65)



El acoso a la isla se intensifica y nuevos sucesos se producen: el

15 de abril de 1961, son bombardeadas Ciudad Libertad, San Antonio de

los Baños y Santiago de Cuba y, en los funerales de los caídos

durante ese ataque, Fidel Castro utiliza por primera vez el término

"revolución socialista"?(66) entre el 17 y el 19 del mismo mes, se

perpetra la fallida invasión a Playa Girón organizada y subvencionada

por los Estados Unidos valiéndose de contrarrevolucionarios de origen

cubano; en el mes de julio del mismo año "Che" Guevara hace la

mención sobre la idea del partido único. No olvidemos que en Cuba,

antes del triunfo de la Revolución del primero de enero de 1959,

existia una multiplicidad de partidos políticos que representaban a

los sectores oligárquicos de la isla y a los intereses de los Estados

Unidos que en ella se habían establecido y que todos estos partidos

se colapsaron, cuando el electorado terminó por no creer en sus

mercaderías políticas, esto es, en sus falsas promesas. "Bajo el

régimen de Batista existían en Cuba catorce partidos y no había

situación democrática y lo mismo era válido para el régimen de Somoza

entre otros."(67) Así pues el 3 de julio se unifican en el seno de

las ORÍ (Organizaciones Revolucionarias Integradas), el Movimiento 26

de Julio, el Directorio Revolucionario y el Partido Socialista

65 Castro, Fidel. "Primera Declaración dé la Habana", tomado de la
compilación de Michel Lówy. El marxismo en América
Latina (de 1909 hasta nuestros días), Antología,
Era, México, 1982, pp.118-119.

66 Castro Fidel. "Esta es la Revolución Socialista y Democrática de
los humildes", discurso pronunciado en la despedida
de duelo de las víctimas de los bombardeos de Cuba
el 16 de abril de 1961, Editora Política, tomo I
volumen 2, La Habana , 1983, p.446.

6 7 Dietrich Steffan, Heinz. "Cuba ante la razón cínica", revista
Nexos, año 15, vol. XV. Núm. 180, México,
diciembre 1992, p-34.



popular; finalmente el 2 de diciembre de 1961 el primer ministro de

Cuba, Fidel Castro, hace formalmente pública su adhesión al

pensamiento marxista-leninista e informa acerca de la creación del

nuevo partido en Cuba, el PURS (Partido de la Unión Revolucionaria

Socialista) cuyos miembros elegidos con sumo cuidado dirigirán la

construcción del Estado socialista cubano: "Nosotros -dice Fidel

Castro- al principio de la Revolución teníamos varios partidos

varias organizaciones y los unimos porque comprendimos un día la

conveniencia de luchar por la unidad de todas las fuerzas. Son

principios sagrados para nosotros, martianos".(68)

Pero la declaración pública de Fidel Castro en el sentido de que

Cuba se adhiere a los principios marxistas leninistas, provoca una

nueva reunión en Punta del Este. Los ministros de relaciones

exteriores convocados por la OEA (Organización de los Estados

Americanos) con la fuerte presión de los Estados Unidos de

Norteamérica, declaran que el "marxismo-leninismo" es irreconciliable

con la "democracia americana" y por tal motivo, acuerdan excluir a

Cuba del sistema americano sujetándolo a un férreo aislamiento, a

embargo y a la ruptura de relaciones de los países hermanos. No

obstante se abstuvieron de avalar esas medidas México, Chile,

Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil. Al no obtenerse la unanimidad,

los Estados Unidos deciden por cuenta propia, efectuar el embargo y

suprimir las actividades comerciales con Cuba.

A partir de entonces y entre la fuerza y poder de las dos

68 Castro, Fidel. "En la Trinchera de la Revolución", discurso pro-
nunciado en la clausura del V Congreso de la Fede-
ración de Mujexes Cubanas (FMC), La Habana 7 de
marzo de 1990. Op. Cit., p.1.64.
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grandes potencias mundiales (Estados Unidos y la Unión Soviética) la

Revolución cubana es orientada hacia la construcción del Estado

socialista, aunque, "muy cerca del máximo enemigo del socialismo,

subdesarrollada viviendo bajo la constante amenaza, estaría

objetivamente más cerca de un centrismo que del modelo leninista

de Estado".(69) Pero, ¿cómo avanzar más rápido si la potencia

capitalista más poderosa del orbe pone todo su empeño para que eso no

ocurra?

Ahora bien, Cuba para la salvaguarda de su independencia y de su

soberanía y para asegurar que los Estados Unidos no la invadan,

permite la instalación de cohetes soviéticos en suelo cubano y cuando

el gobierno de los Estados Unidos se entera de ello y sopesa el

peligro de una guerra nuclear mundial, entra de inmediato en acuerdos

con la Unión Soviética y los presidentes de ambos países, deciden,

sin tomar en cuenta al gobierno cubano, el desmantelamiento de tales

armas, con la promesa además de parte de Kruschov de revisar in situ

el desmantelamiento de los cohetes. Fidel Castro, se niega a

avalar tal inspección, aduciendo que aquel había sido un compromiso

que se habla hecho sin tomar en cuenta al pueblo cubano. Finalmente

los estadunidenses se conforman con revisar los barcos soviéticos en

a 1 ta mar, para comprobar que e 1 trato se ha acatado y se

"comprometen" con la Unión Soviética a no atacar a Cuba y a admitir

la instauración definitiva del socialismo en la isla.

Las grandes potencias a nivel mundial, mostraron su descontento

69 Villegas, Abelardo. Op. cit*, p.283.
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hacia Cuba por el peligro que representó para el mundo entero lo que

se dio en llamar "la crisis de los cohetes" de octubre de 1962. En

relación a esa crisis y a la inspección in situ que el gobierno de

Cuba no admitió, Fidel Castro, hi2o pública la siguiente cuestión:

"Para que vamos a hacerlo ahora y rendir cuentas a alguien, para

complacer a Estados Unidos, un país cínico, el país que ha cometido

los más grandes crímenes en esta época desde la bomba atómica en

Hiroshima y Nagasaki, que fue innecesaria porque ya tenían ganada la

guerra; pero tenían que demostrar que tenían el arma atómica y tenían

que probarla, además, ver que efecto hacía lanzada contra una

población? el país del expansionismo, el país que mantuvo hasta la

segunda mitad del siglo pasado la esclavitud, el país que exterminó

la población indígena, el país que se proclama con el

derecho a intervenir en todas partes". (70)

Fidel Castro, dice el crítico norteamericano Chomsky: "...

*en 1961 entregó el suelo sagrado de Cuba para que instalaran

proyectiles de corto alcance con cabezas nucleares' como defensa

contra la anticipada invasión estadunidense de Cuba (anticipación que

resultaba muy verosímil, como después reconoció el Secretario de

Defensa, McNamara), y mucho después de haberse iniciado los

criminales ataques terroristas contra Cuba auspiciados por la CÍA,

incluyendo intentos de asesinato".(71) Nosotros creemos, que al

aceptar los cubanos la instalación de cohetes soviéticos en su

suelo, trataron de responder con ello a la agresividad del

70 Castro, Fidel. "En la Trinchera , Op. cit., p.164
71 Chomsky, Noam. "El Bombardeo de Bagdad", segunda y última parte,

diario La Jornada, México, 2 de agosto de 1993.



imperialismo norteamericano, quien mostraba inequívocas intenciones

de no cejar hasta desestructurar el sistema social que se había

establecido en la isla. Fue un acto desesperado del gobierno cubano

que defendía su independencia y soberanía.

12- EL BLOQUEO ECONÓMICO ESTADUNIDENSE Y LA LUCHA DEL PUEBLO CUBANO

PARA LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES MATERIALES Y ESPIRITUALES

Larga y descomunal batalla ha tenido que sostener el

pueblo cubano para enfrentar las agresiones económicas políticas,

militares, ideológicas y "diplomáticas" que en forma tan

arbitraria le inflige el gobierno norteamericano. Sobre todo el

bloqueo económico pues, de no haber sido por los acuerdos entre

la Unión Soviética y Cuba, esta última difícilmente hubiera escapado

a un nuevo sometimiento bajo el imperio norteamericano. Seguramente

que para bur lar tal bloqueo, la isla se ha visto obligada a

practicar antiguas y nuevas astucias que trascienden el comercio

"legal" al practicarse el clandestino, para asegurar aunque sea en

una mínima, o tal vez, en buena parte, el intercambio económico

internacional. No obstante, puede afirmarse que ese intercambio con

países no socialistas -a pesar de que se encuentra bastante menguado

y, en ocasiones severamente limitado por la presión norteamericana-

no ha dejado de producirse.

En base al cultivo del azúcar, los cítricos, el tabaco y de la

explotación del níquel, entre otros, la isla pudo sostener en los

pr i meros años de su Revolución, operaciones comerciales no sólo con



69

la Unión Soviética y con los países socialistas de Europa del Este,

sino también con Inglaterra, Japón, Francia, Canadá, Italia, Suecia y

con España. También ha realizado operaciones comerciales con algunos

países de América Latina (como México) que han podido escapar de

alguna manera a la sujeción de los intereses estadunidenses. Pero es

claro que para Cuba el momento histórico ya no es el mismo, pues por

más y que la situación geográfica de la isla es invariable, ésta ya

no es como en la época de la colonia española, el punto de contacto

obligado para el intercambio comercial entre América y Europa, ni

tampoco se trata ahora, del enriquecimiento de unos cuantos

favorecidos por las transacciones comerciales que la isla realiza,

sino de la satisfacción de múltiples necesidades materiales y

espirituales del pueblo cubano.



SEGUNDA PARTE

LA CONQUISTA DE ESPACIOS DEMOCRÁTICOS EN CUBA



CAPITULO II

LA PRIMERA CONSTITUCIÓN SOCIALISTA EN CUBA (19 76)
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1- LA PRIMERA CONSTITUCIÓN SOCIALISTA EN CUBA (1976) Y LOS AVANCES

DEL IDEAL DEMOCRÁTICO

A 17 años del triunfo de la Revolución cubana, la isla se

mantuvo firme ante el bloqueo y la hostilidad norteamericana, pero

esa situación como ya se mencionó antes, pudo sostenerse fundamen-

talmente por los acuerdos comerciales y la ayuda técnica y militar de

la Unión Soviética y los países "socialistas" de Europa del Este.

Durante ese tiempo, el pueblo cubano vio resuelto en una buena parte

el contenido del programa revolucionario propuesto por Fidel Castro

y problemas relacionados con la alimentación la habitación, la

educación para todos, el servicio médico, el desempleo y el destino

de la posesión de la tierra, entre otros, llegaron a tener una

significativa solución de acuerdo al momento histórico que se vivía.

Sin embargo, esos logros representaban fundamentalmente las bondades

de una democracia económica-social.

Pero la satisfacción de necesidades elementales o básicas, por

imprescindible que sea, no es suficiente para una vida plena y cabal,

y no lo es, porque el hombre no sólo qui ere satisfacer sus

necesidades materiales, sino que también quiere nutrir su espíritu en

el ejercicio cada vez más elevado de otras formas de democracia que

le son caras al hombre, refiriéndonos con el lo, fundamentalmente a

la democracia política, con todo lo que ésta implica.

Nosotros no desconocemos ni pasamos por alto, el hecho de que

ciertos espacios democrático-políticos esenciales para el hombre no
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existen en Cuba, pues, es indudable que a lo largo de ese proceso

revolucionario de la misma forma en que se han producido aciertos,

también se han generado severos descuidos y graves, errores al amparo

de incompetencias de tipo humano o bien de leve y hasta abierta

corrupción -carencia de solidez de principios éticos y morales- de

quienes han ocupado o desempeñan cargos en las diferentes áreas

de organización, mando y ejecución de la política económica y

socio-cultural que se implementa en esa nación, a lo cual habrá que

añadir, la constante agresividad del Estado norteamericano que

intenta a toda costa la desestructuración del sistema económico-

social por el cual se rige ese país. "Cuba -argumentó Fidel Castro en

la Segunda Declaración de La Habana- duele de manera especial a los

imperialistas ¿Qué es lo que se esconde tras el odio yanki a la

Revolución cubana? ¿Qué explica racionalmente la conjura que reúne en

el mismo propósito agresivo a la potencia imperialista más rica y

poderosa del mundo contemporáneo y a las oligarquías de todo un

continente, que juntas suponen representar una población de 350

millones de seres humanos, contra un pequeño pueblo de sólo 7

millones de habitantes, económicamente subdesarrollados, sin recursos

financieros, ni militares para amenazar ni la seguridad ni la

economía de ningún país? Las une y las concita el miedo. Lo explica

el miedo. No el miedo a la Revolución Cubana: el miedo a la

revolución latinoamericana".(1)

1.- Castro, Fidel. "Segunda Declaración de La Habana. La Habana, Cuba
febrero 4 de 1962", En Revista Política, Director
Manuel Marcué Pardinas, México, 15 de febrero
1962, p.III.



Desde el triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos se

han dado a la tarea -ininterrumpida- de desestabilizar el sistema

económico político y social de la isla. Y es que no logran asimilar

que a sólo 90 millas del Estado norteamericano, un país de América

Latina los desafie, al no permitir su ingerencia en lo que se refiere

a la forma de gobierno que ellos mismos han elegido, es decir, a

respetar su soberanía, pues esto constituye un mal ejemplo para los

demás países del llamado Tercer Mundo, dentro del cual se encuentran

los pueblos de nuestra América. Con esta actitud, los Estados Unidos

impiden el avance hacia nuevos espacios democrático-políticos en

Cuba.

Bajo las circunstancias antes descritas, tiene lugar en la isla

el Primer Congreso del Partido Comunista Cubano y en el transcurso

de éste, se proyecta y elabora la primera Constitución Socialista de

Cuba, misma que es promulgada el 24 de febrero de 19 76, con el

respaldo de un gran consenso y la participación del electorado

popular de la isla que se cuantificó en ese momento en seis millones.

La Constitución Socialista --nos dice el líder cubano- fue

"aprobada por el 97.7% de los votantes en un plebiscito en que

concurrió a las urnas el 98% de ellos. Fue una decisión popular,

limpia, libre, honesta".(2) Con esta Constitución se institucionaliza

formalmente el régimen socialista cubano y a partir de ella, se toman

las medidas pertinentes para la descentralización de la economía. Se

2 Castro, Fidel. "Informe Central. I-II y III Congreso del Partido
Comunista de Cuba", Editora Política, La Habana,
1990. "Informe Central del II Congreso del Partido
Común i sta Cubano", p.2 8 5.
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establece una Asamblea Nacional y un Consejo de Estado del cual,

Fidel Castro obtiene la presidencia convirtiéndose así, en jefe de la

nación y jefe del Partido Comunista Cubano.

2- LA CONSTITUCIÓN SOCIALISTA DEL 76 DENTRO DEL PROCESO REVOLUCIONA-

RIO DE LA ISLA.

Durante el año 1976 se llevó a cabo una profunda modificación

en la división política administrativa de Cuba. Fidel Castro explica

lo siguiente al hacer referencia a ella: "Se constituyeron 14

provincias y un municipio especial directamente subordinado al poder

central, en lugar de las seis provincias anteriores; 169 municipios,

en sustitución de los 40 7 existentes hasta ese momento, y

eliminándose las 58 regiones que existían entre el municipio y la

provincia".(3) Esta división tuvo como objetivo central, lograr un

mayor acercamiento de los niveles de dirección a la base, para

facilitar -según Fidel Castro- "las tareas de dirección, organización

y control por parte del Estado, del Partido y de las diferentes

organizaciones políticas y de masas, dándoles una dimensión más

racional a las provincias y municipios".(4)

Después de que se estableció la nueva organización territorial

se procedió a la creación de los Órganos del Poder Popular en todo el

país, ya que la dirigencia revolucionaria intentaba producir "las

condiciones más adecuadas para el ejercicio de la democracia

socialista, -entendiéndola como- la forma superior de democracia, al

3 Ibidem.
4 Ibidem.
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facilitar institucionalmente la participación de las masas en el

gobierno de la sociedad, tanto en los asuntos locales como en los

asuntos nacionales".(5)

Durante ese mismo año, "el gobierno cubano trabajó intensamente

para ajustar sus actividades de acuerdo a la nueva Constitución

Central del Estado, integrada por el Consejo de Ministros, su Comité

Ejecutivo y los Órganos Centrales— En el mismo proceso se instituye

el arbitraje Estatal y fueron creados nuevos organismos centrales

como los Comités Estatales de Finanzas, Precios, Estadísticas, Abas-

tecimiento Técnico Material, Normalización y el Instituto de

Computación que tienen -dice Fidel Castro- un papel importante en el

Sistema de Dirección y Planificación de la Economía".(6) La

reestructuración se llevó a cabo también en los órganos judiciales y

fiscales en consonancia con la nueva división político-administrativa

y con los Órganos del Poder Popular y, además, surgieron por

aprobación nuevas leyes.

La Constitución a la gue hemos venido haciendo referencia, fue

promulgada después de 17 años de experiencia revolucionaria

encontrándose en ella aspectos de gran eficacia que han resuelto un

sin número de problemas de la sociedad cubana. Es de hacer notar que

esta Constitución favorece de manera especial el desarrollo

científico y tecnológico y respalda con firmeza el respeto a la

soberanía del país y la dignidad social. ¿Quién puede negar que en

esa ley fundamental por la que se rige la isla existen determinados

5 Ibid., pp. 285-286.
6 Ibid., p. 285.
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espacios a través de los cuales se puede hacer valer la voluntad del

pueblo cubano?

En ese país se han dado pasos firmes para la construcción de

espacios democráticos y "sólo quienes no desean ver ni valorar la

historia de América Latina y el Caribe como una historia de

producción de pobreza, de injusticia, de dolor, como una historia de

guerra contra los sectores populares... puede ignorar o fingir

ignorar que el proceso cubano significó una profunda transformación

cualitativa -no sólo para ese pueblo, sino también- para las

esperanzas de los sectores sociales oprimidos de nuestras

sociedades".(7)

Por supuesto que no ignoramos, ni pasamos por alto que a lo

largo del proceso revolucionario cubano pudieron haberse producido

también en la isla una serie de actitudes equivocadas, bajo la

euforia de la seguridad que se generó a partir de las excelentes

relaciones de tipo económico, político-cultural y de estrategia

militar con la Unión Soviética al igual que con los países

socialistas de Europa del Este, que parecen haber impedido en algunos

sentidos, el sano y natural desarrollo económico, político y social

de Cuba: hubo un despropor cionado derroche de recursos; faltó una

mayor eficacia en las tareas a realizar; el burocratismo se insertó

en todas las arterias de esa estructura social, se abusó del

control policial; se manifestaron serias irregularidades en relación

a la falta de responsabilidad y organización en muchas de las

7 Gallardo, Helio, Crisis del Socialismo Histórico. Ideología y
Desafios, Editorial del Departamento Ecuménico
de Investigación, San José de Costa Rica 1991,
p.173.
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esferas administrativas del gobierno cubano y, en fin, se puso de

manifiesto, la existencia de capas sociales que disfrutaban de manera

privilegiada de bienes de consumo

y otros como "... las ventajas de las cuales se benefician los

empleados del Estado: prioridad para las viviendas, uti1ización de

autos para empleados, viajes al extranjero y disponibilidades

suplementarias en divisas, acceso a bienes racionados etc."(8)

Como puede verse, la Constitución cubana del 76 ha dado bases

para que se satisfagan formas de libertad social, pero también para

que se restrinjan otras de carácter individual; ha propiciado el

respeto hacia los derechos humanos colectivos pero ha negado otros

de tipo particular, destacando entre estos últimos, la falta de

información de lo que ocurre a nivel mundial sin que se esconda nada.

Es más, en algunos de sus apartados, se atenta en forma abierta

contra derechos políticos básicos para el hombre. En fin, esa

Constitución como detallaremos en seguida, ha dado margen no sólo

para que se construyan en la isla espacios democráticos, sino también

espacios claramente antidemocráticos, que atentan contra la libre

expresión, la libre asociación y el derecho a la información.

En el Capitulo VII de esa Constitución, en donde se trata lo

relativo a los "Derechos, deberes y garantías fundamentales", se

puede encontrar una serie de artículos de los que se desprenden

avances muy sólidos en cuanto a la democracia económica y los

derechos humanos. Pero contradictoriamente en ese mismo capitulo, se

hallan otros artículos que contravienen las normas más elementales de

8 Habel, Janette. Raptures á Cuba. Le castri&me en crise, la Bréche-
Pec. París, 1989, p.66.
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una democracia política: el derecho de información, de disentir, de

expresarse, de circular libremente entre otros.

A través de los artículos que a continuación citaremos nos

podemos forjar una visión de los altos ideales que entraña el Estado

socialista cubano: Art. 45 "El trabajo en la sociedad socialista es

un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano...",(9)

Art. 4 7 "Mediante el sistema de seguridad social, el Estado garantiza

la protección adecuada a todo trabajador impedido por su edad,

invalidez o enfermedad...";(10) Art. 48 "El Estado protege, mediante

la asistencia social, a los ancianos sin recursos ni amparo y a

cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en

condiciones de prestarle ayuda,..";(11) Art, 50 "Todos tienen derecho

a que se atienda y proteja su salud. El Estado garantiza este

derecho.. .",-(12) Art. 51 "Todos tienen derecho a la

educación...";(13) Art. 52 "Todos tienen derecho a la educación

física, al deporte y a la recreación...".(14)

Los artículos de la Constitución cubana del 76 que acabamos de

mencionar no se encuentran solamente escritos en esa ley fundamental

por la que se rige el país, sino que se llevan a la práctica en la

vida cotidiana de ese pueblo, en consonancia a los recursos

económicos con los que se cuenta.

9 Constitución de la República de Cuba 1992, Publicada por el pe-
periódico Gxanma. (Esta Constitución proclamada el
24 de febrero de 1976, contiene las reformas
aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder
Popular en el XI Periodo Ordinario de Sesiones de
la III Legislatura celebrada en La Habana, los días
10,11, y 12 de julio de 1992), p.ll.

10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibid., p.12.

13 ibidem. ESTA TESIS NO SALÍ.
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Pero de los artículos 53 y 62 de ese mismo apartado de la

constitución que estamos analizando y que a continuación citamos, se

desprenden graves consecuencias que atentan contra los más

elementales derechos políticos del hombre: Art. 53 "Se reconoce a los

ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la

sociedad socialista. ...";(15) Art. 62 "Ninguna de las libertades

reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido

en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del

Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de

construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este

principio es punible".(16)

De los dos artículos que acabamos de citar, se derivan

obstáculos muy serios que impiden el pleno desarrollo de la

democracia política en la isla pues: se impone el unipartidismo,

dificultando con ello el proceso de confrontación de ideas y anula

además, la potencialidad creativa de otros posibles partidos que

podrían contribuir con nuevos programas para el avance democrático-

político; se niega el espacio para la oposición. -Sin el derecho a

disentir, criticar, organizarse y manifestarse públicamente se

obstruye el camino hacia la democracia política; se reconoce la

libertad de palabra y de prensa a los cubanos que están de acuerdo

con los fines de esa sociedad "socialista", pero a los que disienten

de tales fines, se les niega ese espacio democrático-político; se

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibid., p.13.



impide el derecho a una información y comunicación en relación a

otras formas de pensar y actuar que se dan más allá de la isla cuando

las autoridades consideran que eso representa un peligro para el

Estado socialista cubano, pero con ese proceder, se obstaculiza

el desarrollo normal de esa sociedad asi como el legitimo derecho a

ejercer una actividad reflexiva que en base al análisis, la

comparación y la crítica, sea capaz de sacar por si misma sus propias

conclusiones. No obstante, resulta claro, que en esta parte de la

Constitución cubana, está inscrita la idea de evitar los males del

pasado, sólo que con ese actuar paternalista, se anula el derecho a

la reflexión y creatividad individual impidiendo a cada ciudadano

contribuir de manera libre y consciente en la resolución de la

problemática histórica-social en la que se encuentra inmerso y ello,

resulta profundamente antidemocrático.

Las carencias democrático-politicas que encierra la Constitución

cubana del 76 (enmendada en julio de 1992), relacionadas de manera

especial a los artículos 53 y 62 de su Capítulo Vil, tuvieron en

los primeros 17 años de la experiencia del proceso revolucionario

cubano una cierta justificación ya que se trataba de resguardar la

seguridad del nuevo Estado socialista al igual que su gobernabilidad

política. Por otra parte, la dirigencia cubana evaluó con la mayor

objetividad posible el daño que provocaba el bloqueo económico y

concluyó como después lo hicieron otros analistas políticos en que

"ninguna medida de democratización puede ignorar los peligros

de la desestabilización del bloqueo estadunidense".(17) Ante esta

17 González Casanova, P. "Pensar en Cuba", 2a. parte. Diario La Jor-
nada, Director General Carlos Payan V. México, 26 enero de 1992.
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situación únicamente quedaba una salida: la de fortalecer el partido

único del pueblo cubano, en oposición a las propuestas

pluripartidistas, que de haberse admitido, hubieran abierto el

espacio para que se trabajara a favor de los intereses de los Estados

Unidos y de la derrocada burguesía cubana.

Lo mismo ocurrió con la libertad de palabra y de prensa que se

negó a los disidentes cubanos. La situación política que vivía la

isla, impidió al igual que ocurre en el momento actual -debido al

derrumbe del socialismo histórico en la Unión Soviética y en los

países de Europa del Este tal y como lo trataremos más adelante- el

disfrute de este legítimo derecho a los ciudadanos cubanos. No

obstante el gobierno de la isla se ha visto obligado a mostrar una

cierta apertura al respecto.

Sin embargo, a 17 años de la experiencia cubana, puede decirse

que el proceso revolucionario en la isla, -gracias a sus buenas

relaciones con la Unión Soviética y con los países de Europa del

Este-, a pesar de no haber obtenido todos los logros que se había

propuesto, había creado una cierta estabilidad durante la década de

los 70 y una buena parte de la de los 80, y que durante ese tiempo en

Cuba, nadie, o realmente muy pocos, se atrevían a cuestionar en serio

la política económica y social del jefe de gobierno cubano; y si en

cambio, muchos de los espacios democrático-sociales que se abrieron

en la isla, produjeron una amplia y eficiente participación del

pueblo cubano (hombres, mujeres y niños) en diferentes áreas del

trabajo de esa estructura social. En ese entonces se arraigó con

mucha mayor fuerza en la mente de la ciudadanía isleña; la idea de
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que el poder y la propiedad del país, es algo que pertenece a todos y

constituye una unidad.

Pero el problema que se deriva de los Artículos 53 y 62, en

cuanto al contenido antidemocrático que en el terreno político

encierran, se recrudeció, desde finales de la década de los 80 y

la del 90 debido a los acontecimientos históricos relacionados con el

derrumbe del socialismo "real", ya que con ese 'hecho Cuba que

dependía en sus relaciones comerciales con los países llamados

socialistas, en más de un 80% según estimaciones confiables: ha

quedado prácticamente en el desamparo (a pesar de que algunos tratos

comerciales se han respetado). Y esta situación es aprovechada por el

Estado norteamericano para tratar de doblegar al pueblo cubano a

aceptar un modelo de democracia que sea acorde con sus intereses y

todo esto a través de la intensificación del bloqueo económico que

casi desde inicios de la Revolución se ha impuesto a la isla. Pero de

esto hablaremos más adelante.

3- ELECCIONES GUBERNAMENTALES CON BASE EN LA CONSTITUCIÓN
CUBANA DEL 76

En el Capítulo X de la Constitución en cuestión, con la enmienda

que se le hizo en julio de 1992, sé trata lo relativo a los "Órganos

Supremos del Poder Popular"; ahí se explica y determina la forma en

que el pueblo cubano elige a sus representantes y la manera en que

éstos, han de asumir y r esponsabili zar se de sus respectivos cargos.

Nosotros trataremos de resumir ese proceso tomando en cuenta una

parte del andamiaje que facilita su construcción.



Bk

El sistema electoral de la isla, se parece mucho al exsoviético,

pero hay diferencias significativas, ya que en Cuba existe un

carácter de representación muy importante. Por otra parte, el voto de

los isleños no tiene un carácter de obligatoriedad y más bien -hasta

ahora- la participación en el proceso electoral se toma como un

verdadero plebiscito a través del cual se mide el apoyo que el pueblo

cubano da a sus autoridades gubernamentales. Asimismo la

participación de todos aquellos que se encuentran en edad de votar,

es muy apreciada y se cuantifica desde sus inicios -esto es, desde

1976- en más del 95%

Sin embargo, debemos tener presente, que antes de que la

Revolución Cubana se definiera como socialista, su población

guardaba ya en su composición interna, una elevada dosis de

sentimiento antimperialista y de liberación que se aunaba a un

profundo anhelo de integración nacional fuertemente identificados en

los ideales de Bolívar y Martí.

A lo anterior habrá que agregar, que al paso de la construcción

e institucionalización del socialismo, el proceso revolucionario de

Cuba prosiguió en forma ascendente no obstante el bloqueo económico

infligido por los Estados Unidos. Desde luego que para tal avance,

los excelentes términos entre las relaciones de Cuba con los países

del campo llamado socialista jugaron un papel determinante.

Con la promulgación de la Constitución Socialista de Cuba en

1976, el Estado y el Partido Comunista de la isla acrecientan su

poder político sobre una extensa base popular. Se fortalece también

de forma significativa la propiedad estatal sobre los medios

esenciales de producción y de vida y el pueblo cree, con una
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convicción cada vez más plena, que el poder y la propiedad estatales,

son pertenencia de todos.

Ha sido pues con base, en esa nueva forma de producción y

reproducción de la vida material y social que se practica en la isla,

que ha llegado a generarse entre la población, una participación, en

la que quedan involucrados de manera activa hombres y mujeres al

igual que la población infantil en edad escolar de la sociedad

cubana.

Después de la promulgación de la Constitución Socialista de

Cuba, el Estado y el Partido se dieron a la tarea de implementar toda

una serie de medidas relacionadas con la dirección, coordinación y

control de las distintas organizaciones políticas y de masas del

pueblo cubano.

Puede afirmarse que el pueblo cubano, a lo largo de su proceso

revolucionario, ha alcanzado un enorme nivel de politización que se

pone de manifiesto en cada una de sus múltiples organizaciones, las

cuales se manifiestan a través de sus respectivos representantes.

Dentro de éstas, destacan las del Partido Comunista Cubano (PCC),

Unión de Juventudes Comunistas (UJC), Central de Trabajadores Cubana

(CTC), Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP),

Federación de Mujeres Cubanas (FMC), organización de los Pioneros

Cubanos que se encuentran bajo la dirección de la Unión de Juventudes

Comunistas; y otras organizaciones como la Federación de Estudiantes

de tipo juvenil (FEU), y la Federación de Estudiantes de Enseñanza

Media. Existen también, diversas asociaciones en las que se agrupan

periodistas, escritores, y otros intelectuales de diversas
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especialidades, así como exponentes de las distintas manifestaciones

del arte y de las actividades de tipo científico y educativo.

Ahora bien, la dinámica política y social en la que se encuentra

inmerso el pueblo cubano, alcanza su máxima expresión, en los Comités

de Defensa de la Revolución (CDR) a través de los cuales, el pueblo

manifiesta sus inconformidades o acuerdos con la política seguida por

su gobierno en todas las esferas de la actividad humana que se

pr esentan en ese entorno social, (nos refer irnos a los diversos

problemas de tipo económico, político, social, cultural, ideológicos

y otros, a los que la sociedad cubana en su conjunto se enfrenta). En

Cuba, esos problemas calan hondo tanto en el sentido material como en

el espiritual y, obviamente, esas inconformidades y acuerdos que se

generan en la isla, quedan, por ley, enmarcados dentro de los

lineamientos estipulados en la Constitución por la que se rige ese

Estado, la cual, como ya hemos observado con anterioridad, además de

presentar aspectos altamente positivos, adolece también de graves

limitantes que atentan en contra de ciertas libertades individuales

que le son muy caras al hombre.

Los Comités de Defensa de la Revolución que se encuentran

insertos en la totalidad de cada uno de los barrios de la población

de cada ciudad del país, constituyen otra forma de acercamiento y

control que el Estado y el Partido tienen con el pueblo. De hecho

tales Comités, tienen la misión de organizar a la población en contra

del imperialismo y de la agresión que éste le produce, aunque también

lucha a través de ella en contra de la conducta antirrevolucionaria y

antisocial que se produce en la isla la cual obedece, no sólo a las

causas externas de la amenaza militar y del bloqueo económico que los
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Estados Unidos le imponen o de la subvención y aliento que ese país

imperialista proporciona a los exiliados cubanos de Miami con el

abierto intento de hacerlos extensivos a algunos miembros de la

comunidad isleña que se muestran inconformes con la política

gubernamental que ahí se practica para desestabilizar y derrocar al

sistema revolucionario cubano, sino que esos Comités de Defensa de la

Revolución se avocan también a detectar y a denunciar errores

cometidos en la construcción del socialismo en Cuba, mismos que

tienen que ver como ya antes lo hemos expresado: con el irresponsable

derroche de recursos; la falta de interés, de organización y de

incentivos para llevar a cabo múltiples tareas; la lacra del

burocratismo a la que no ha podido escapar y; al abuso de las fuerzas

policíacas, así como al goce de privilegios de muchos funcionarios

que ocupan puestos de alto mando. Todo esto como ya lo veremos más

adelante, se ha exacerbado en Cuba después del derrumbe del

socialismo histórico en la Unión Soviética y en los países

socialistas de Europa del Este.

Pero volvamos al tema del proceso electivo contemplado en el

Capítulo X en la versión enmendada de la Constitución cubana del 76,

para examinar, la forma en que los Órganos Supremos del Poder Popular

determinan el mecanismo por medio del cual el pueblo cubano elige a

sus representantes.

Los Órganos Supremos del Poder Popular de Cuba a partir de 1976

-hasta antes de la reunión del IV Congreso del Partido Comunista

Cubano efectuado en el mes de octubre de 1991, durante el cual se

contempló la posibilidad de establecer ciertas reformas para la

Constitución que fueron acordadas para su puesta en práctica por la
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Asamblea Nacional del Poder Popular a propuesta del Partido Comunista

Cubano-, se encuentran representados por tres Asambleas: la

Municipal, la Provincial y la Nacional, asi como por un Consejo de

Estado. Los representantes de todos esos niveles de poder y mando son

elegidos de una manera muy peculiar por el pueblo cubano y

precisamente, a nosotros nos interesa someter a ese proceso electivo

a un estudio y análisis críticos que haremos a continuación.

En el sistema político cubano, las elecciones municipales se

realizan cada dos años y medio con arreglo a dos prácticas diferentes

en las que entran en juego dos tipos de democracia: una directa y

otra representativa.

Las elecciones municipales representan el momento de arranque de

todo el proceso electoral nacional y son un punto clave en el proceso

político cubano. En este proceso electoral a nivel de asambleas

municipales que se llevan a cabo en toda la nación intervienen en su

organización diferentes comisiones, todas ellas integradas por los

representantes de las más importantes asociaciones sociales y

políticas de cada comunidad. Ahora bien, "la ley electoral proscribe

expresamente cualquier tipo de injerencia por parte del Partido

Comunista Cubano (PCC) u otra organización tanto en este proceso de

nominación como en las elecciones subsiguientes, con vistas a

garantizar la libre expresión de las preferencias ciudadanas".(18)

18 Dilla Alfonso, Haroldo y "Las elecciones municipales en Cuba:
Fernández Soriano, A. _un estudio de caso", en: El Caribe Con-

temporáneo, Revista Semestral, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales Centro
de Estudios Latinoamericanos, UNAM,
México Julio-Diciembre de 1991, nüm.
23., p.76.
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Puede afirmarse que las elecciones municipales en Cuba son de

una importancia capital ya que en ellas se ejerce el voto libre y

directo para nombrar a los delegados municipales y la ciudadanía

cubana (obreros, campesinos, empleados, intelectuales y otro tipo de

trabajadores) queda involucrada en esta dinámica en un alto

porcentaje. "De acuerdo con las estadísticas oficiales, los comicios

municipales han gozado regularmente de un alto involucramiento

popular. ... en las primeras (elecciones) celebradas en 1976 se

alcanzó un 95%, índice que ascendió a casi un 99% en 1984 para

descender a algo más del 97% en 1986".(19) En relación a la

participación de ciudadanos cubanos en las elecciones municipales

celebradas el domingo 20 de diciembre de 1992, "el presidente de la

Comisión Electoral, Carlos Amat, informó que en los comicios

municipales celebrados el domingo pasado (20 de diciembre de 1992)

participó el 9 7.2 por ciento del electorado..."(20)

Ahora bien, habrá que buscar una explicación ante el hecho de

que el Partido Comunista Cubano (PCC) que se encuentra inhabilitado

legalmente para participar en los procesos electorales de las

19 Citado por Dilla Alfonso, H. y Fernández Soriano, A. En, _"Las
elecciones municipales: un estudio de caso", Op.
Cit., p.76. (Fue tomado por los autores de este
trabajo de las declaraciones de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, información mínima
sobre los procesos electorales en los Órganos
del Poder Popular. La Habana, Junio de 198 7,
pp.6-8).

20 Agencias Internacionales de Prensa. "En La Habana, 231 Circuns-
cripciones irán a Segunda Vuelta11, La Habana, 22 de
diciembre de 1992. Gramna, Ansa, Dpa, Reuter, Afp, Efe
y Pi. publicado por el periódico La Jornada, México,
Miércoles 23 de diciembre de 1992, p. 29.
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localidades en el sentido que les está vedado promover o proponer

candidatos así como influir de alguna manera para que los resultados

les sean favorables; una vez que se llevan a cabo las elecciones

obt i ene j unto con la Un i ón de Juventudes Comuni stas (UJC) un

porcentaje mayor al 70% de delegados electos lo cual obedece -según

ha llegado a interpretarse- a "... una situación de estricto

compromiso político-ideológico sobre la base del entramado

participativo electoral, de manera que la población estaría asumiendo

conscientemente la elección de miembros del PCC/UJC a los cargos

electivos del municipio en la medida en que tal condición garantiza

el idóneo funcionamiento de la representación11. (21)

Al cuestionar a la población respecto a que si el PCC,

la UJC o, cualquier otro tipo de asociación política les induce

de alguna manera a votar por alguien en especial, la respuesta

general, salvo alguna excepción, es que esto no acontece. De

lo anterior se concluye que existe un significativo "peso de la

ética como criterio evaluativo en la cultura político popular; de

manera que la probidad ética resulta un parámetro básico de la

aptitud política. Ello no es sorprendente a la luz de la historia

nacional, donde los principales movimientos populares reivindicativos

han tenido siempre un predominante mensaje moral. De hecho el

pensamiento martiano constituye de por sí una formidable síntesis

ético-política en pos del cambio revolucionario11. (22)

Lo cierto es que el sistema gubernamental cubano -sobre todo

21 Dilla Alfonso, H. y
Fernández Soriano, A. Op. Cit, p.82.

22 Ibid., p. 83.
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hasta antes del derrumbe del socialismo histórico logró cristalizar

una buena relación entre el Partido comunista de Cuba y la sociedad

civil, dando asi una sólida legitimidad al papel directivo de esa

estructura social y no cabe duda que en ello ha contribuido, al menos

hasta ahora "... la propia manera en que el PCC ha reclutado a sus

miembros, a partir de criterios selectivos que se identifican con la

percepción de *lo mejor' yacente en la cultura política popular, lo

cual facilita la articulación del consentimiento público en torno a

su hegemonía en el sistema político cubano".(23)

En relación a los candidatos que habrán de contender en las

elecciones municipales, se procede a presentar de manera pública sus

biografías y fotos durante un tiempo suficiente para que la

ciudadanía se informe acerca de sus cualidades y de su trayectoria

política y laboral con el objeto de que pueda formarse un criterio de

decisión para votar por aquellos candidatos que sean de su

preferencia. Aunque se sabe que los cubanos, al elegir a los

aspirantes de la contienda política no siempre se basan en la

información mural de biografías y fotos que se exponen públicamente,

sino que a partir de largas pláticas entre amigos y familiares o

bien, frente al contacto directo con el candidato, se generan los

parámetros que norman su criterio con bastante antelación a la fecha

fijada para las votaciones. Esto último habla también a favor del

involucramiento político de los ciudadanos cubanos.

Por otra parte y sin que esto signifique para ellos una forma

23 Ibid., p.84.
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de represión, sino más bien como un acto encaminado a revisar con

sumo cuidado las actividades relacionadas con el proceso electivo:

"Formalmente todas las organizaciones con asiento municipal comité de

Defensa de la Revolución (CDR); Federación de Mujeres Cubanas (FMC);

Central de Trabajadores de Cuba (CTC), etcétera, tienen junto al PCC

un lugar en la comisión electoral municipal, con lo cual se pretende

una composición variada y diversa de dicha comisión y en consecuencia

también de los intereses por ellos presentados".(24)

En el caso de circunscripciones pequeñas (las de mayor número no

rebasan los 400 electores) estas se dividen en dos asambleas de

nominación y entonces cada circunscripción presenta dos candidatos

haciéndose innecesaria una segunda vuelta. Pero si la ciudad es

grande o mediana y el número de electores por circunscripción es

mayor al de mil entonces, lo común es que se presenten más de dos

contendientes y resulta usual llegar a una segunda vuelta.

Las organizaciones que supervisan el buen funcionamiento del

proceso electoral, repiten con cierta regularidad las consignas

centrales y hacen frecuentes llamados a sus bases para la

implementación de una participación consciente. "En este sentido el

papel de los CDR es el más relevante por su conocida estructura

organizativa y amplia afiliación de masas",(25) misma que alcanza un

porcentaje cercano al 80% de la población adulta de Cuba. "Los CDR

prestan importante apoyo al proceso electoral, informan donde están

ubicados los registros electorales, ayudan a buscar a los miembros de

24 Ibid., p.88.
25 Ibidem.
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las masas electorales, divulgan fotos y biografías de los candidatos,

orientan en cuanto a la ubicación de los colegios electorales,

etcétera".(26)

Tal vez nos hemos extendido un poco más de lo que hablamos

previsto, en lo que se refiere a explicar el mecanismo del proceso

electoral para elegir a los delegados de la Asamblea Municipal, pero

habrá que tomar en cuenta que ésta representa la instancia del

sistema electivo cubano en el que la ciudadanía en su conjunto,

ejerce el derecho de emitir su voto libre y directo para nombrar a

los delegados municipales.

Luego de las elecciones municipales queda establecida la

Asamblea Municipal (existen 169 municipios, incluido el municipio

especial de la isla de Pinos); a partir de ella, se iniciaba una

votación indirecta. Los delegados municipales como representantes del

pueblo cubano, seleccionaban y elegían de entre sus miembros a los

delegados para las asambleas provinciales (hay 14 provincias).

No obstante y para que sea más democrático el proceso electivo,

la Constitución de 1976 fue enmendada el 12 de julio de 1992,

determinándose en su Art. 135 del Capítulo XIV que trata sobre el

Sistema Electoral, que tanto los delegados a las Asambleas

Municipales como los de las Provinciales sean elegidos a través del

voto libre directo y secreto de los electores; las primeras cada dos

años y medio y las segundas cada cinco años, según el Art. III.

26 Alonso, Jorge. Cuba, La Rectificación, Universidad de Guadalajara
Colecc. Estudios Latinoamericanos, México, 1990,
p.112.



En cuanto a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ésta, tal y como

se especifica en el Capítulo X que trata sobre los Órganos Supremos

del Poder Popular en su Articulo 71, también es elegida "por el voto

libre, directo y secreto de los electores, en la proporción y según

el procedimiento que determina la ley",(27) por un periodo de cinco

años tal y como se menciona en el Art. 72 del Capítulo de la

Constitución cubana al que venimos haciendo referencia.

La Asamblea Nacional "tiene sus comisiones pero ... no

administra, lo que queremos -dice Fidel Castro- es darle una

participación mayor todavía a través de sus comisiones en los asuntos

nacionales sin dejar un Estado unitario ...",(28) "la Asamblea

Nacional da recomendaciones en lo que se refiere a aspectos

administrativos, pero es la que hace y deshace las leyes. ... En

materia económica y en muchos de estos temas, la Asamblea Nacional

puede decidir y tiene que decidir".(29) Por otra parte, los diputados

de la Asamblea Nacional Popular que alcanzan un número de 589, podrán

ser revocados en cualquier momento por sus electores de acuerdo al

procedimiento que la ley establece.

Una vez elegida la Asamblea Nacional se procede a una votación

de tipo indirecto del proceso electivo de Cuba. "Artículo 74. - La

Asamblea Nacional del Poder Popular elige de entre sus diputados, al

Consejo de Estado, integrado por un Presidente, un Primer

27 Constitución de la República de Cuba 1.992, Op. cit. , p.14.
28 Castro Fidel. "Ningún Partido participa tanto como Cuba",

La Habana, (OEM) Entrevista de Mario Vázquez
Raña Diario El Sol de Morelia. Morelia, Michoacán,
México, 6 de diciembre de 1991.

29 Ibidem.
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Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un Secretario y veintitrés

miembros más. El Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y

jefe de Gobierno. El Consejo de Estado es responsable ante la

Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde cuentas de todas sus

actividades".(30)

El Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional y

constituye el órgano fundamental de la misma y realiza los acuerdos a

los que ésta llega y cumple con las disposiciones que la Constitución

le atribuye manifestándose además como el supremo representante del

Estado cubano.

En Cuba al igual que en otros sistemas democráticos, el

presidente elige a los ministros y a los embajadores. Ahora bien, en

otros países -comenta Fidel Castro en entrevista que le hace el

periodista mexicano Mario Vázquez Raña- los presidentes eligen a

quienes han de dirigir los bancos nacionales, a sus viceministros, a

los funcionarios de mayor importancia e inclusive a los gobernadores

de provincias o Estados pero en Cuba, el presidente no go2a de esas

facultades. " El Comité Ejecutivo puede hacer decretos-leyes, los

cuales tienen mayor categoría que un simple decreto; ahora ese

decreto-ley del Consejo de Estado tiene que ser aprobado después por

la Asamblea Nacional, que tiene la máxima categoría, hace leyes y

también puede hacer algunas reformas a la Constitución, (pero) no

todas; determinadas reformas ya tendrían que ser sometidas a consulta

popular". (31)

30.- Constitución de la República de Cuba 1992, Op. Cit., p.14.
31.- Castro, Fidel. "Ningún Partido participa tanto...", Op. cit.,

6 de diciembre de 1961.
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Por otra parte, cualquier iniciativa para modificar la

Constitución debe se llevada a la Asamblea Nacional y ésta, es la que

hace la consulta nacional. "Quiere decir -explica Fidel Castro- que

nuestra Constitución puede ser modificada en cierto grado por la

Asamblea Nacional, de acuerdo con nuestra Constitución, y hay

cuestiones y materias de tipo nacional, que desde luego deben ser

convocadas por la Asamblea Nacional",(32)

Existe también un mecanismo a través del cual cada Asamblea

(Municipal, Provincial, Nacional) elige en cada una de sus instancias

a los comités ejecutivos, direcciones y comités administrativos o

sea: un presidente, un vicepresidente y un secretario.

El Consejo de ministros conforme al Artículo 95, viene a ser el

máximo órgano ejecutivo y administrativo y, según el Artículo 96 de

esa Constitución, "El Consejo de ministros está integrado por el jefe

de Estado y de Gobierno, que es su presidente, el Primer

Vicepresidente, los Vicepresidentes, los ministros, el Secretario y

los demás miembros que determine la ley".(33)

El Comité Ejecutivo, de acuerdo al articulo 97, esta integrado

por: el Presidente, el Primer Vicepresidente, los Vicepresidentes y

otros miembros del Consejo de Ministros que determine el Presidente

y, en caso de que el Presidente del Consejo de Estado y jefe de

Estado y de Gobierno se encuentre ausente ya sea por enfermedad o

muerte, lo sustituirá en sus funciones el Primer Vicepresidente,

según el Articulo 94 de la Constitución que rige a ese país.

32 Ibidem.
33 Constitución de la República de Cuba 1992, Op. cit., p.18.
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Así es como funciona el sistema democrático cubano a partir de

1976 y de las reformas que se hicieron a la Constitución el 12 de

julio de 1992 por la Asamblea Nacional del Poder Popular a propuesta

de los representantes del IV Congreso del Partido Comunista Cubano,

que se reunió entre los días 10 y 14 de octubre de 1991 en Santiago

de Cuba y del que habremos de ocuparnos en la Tercera Parte de este

trabajo, dentro del Capítulo IV en el inciso a) del punto numero 3.
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1-- TIEMPOS DE RECTIFICACIÓN EN CUBA

Durante los primeros años del proceso revolucionario cubano

(1959-19 70), se pusieron de manifiesto las ideas guevarianas de la

construcción de una nueva sociedad más justa, libre e igualitaria y

aquella que se refiere a la construcción del hombre nuevo, como

paradigma a seguir por la población isleña: "El individuo de nuestro

país -decía el Che- sabe que la época gloriosa que le toca vivir es

de sacrificio; conoce el sacrificio. Los primeros lo conocieron en la

Sierra Maestra y donde quiera que se luchó; después lo hemos conocido

en toda Cuba. Cuba es la vanguardia de América y debe hacer

sacrificios porque ocupa el lugar de avanzada, porque indica a las

masas de América Latina el camino de la libertad plena".(1)

El pueblo cubano en los primeros años de su proceso

revolucionario supo abrir con desprendimiento y tesón verdaderos

espacios democráticos, teniendo como base un intenso trabajo

productivo que hacía a un lado el espíritu de lucro y que apuntaba al

logro creciente de un mayor bienestar social. El nombre que se daba a

cada etapa gloriosa que se construía o que se planificaba construir

resulta bastante significativo: 1959 "Año de la Liberación", 1960

"Año de la Reforma Agraria", 1961 "Año de la Educación", 1962 "Año de

la Planificación", 1963 "Año de la Organización", 1964 "Año de

1 Guevara, Ernesto. El socialismo y el hombre en Cuba. Estados
Unidos, América y el Caribe. Pathfinder/Paci-
fic and Asia, Sidney, 1988, pp.12-13.
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la Economía", 1965 "Año de la Agricultura", 1966 "Año de la

Solidaridad", 1967 Año de Vietnam", 1968 "Año del Guerrillero

Heroico", 1969 "Año del Esfuerzo decisivo", 1970 "Año de los Diez

Millones".* Cada una de estas etapas representa grandes aciertos,

pero desde luego que también entraña graves errores, admitidos por

los propios líderes cubanos. Sin embargo, al hacer un balance de los

logros positivos, ¿Cómo no aceptar que durante esos años se alcanzó

un nivel de vida para el pueblo cubano, que ningún otro país de

América Latina ha obtenido?: la protección infantil, el amplio

programa de educación para todos, la formación universitaria de

cuadros en todas las ramas para cubrir las necesidades del país;

entre ellos los médicos para asegurar la salud de los cubanos, el

deporte, los equipos de tipo social y sanitario, la investigación

científica, entre otras.

En fin, en Cuba, nadie muere de hambre, nadie queda desamparado

cuando no puede bastarse a sí mismo, todos tienen asegurado el

vestido, el alimento, la habitación. Esto se lo ha ganado a pulso el

pueblo cubano, en base a su trabajo diario, a su sacrificio, a su

entrega heroica para formar una sociedad más justa, libre e

igualitaria. "Los proyectos se llevan a cabo, entre victorias y

reveses, pero se cumplen para no frustrar el ideal popular de

construir una sociedad nueva". (2) La Revolución ha tenido serias

dificultades en su avance: podría decirse que el método en el que se

* Datos tomados de la obra de Jean Lamore. Cuba*.., Op. cit.,
pp.75-83.

2 Barnet, Miguel. Op. cit., p.5l
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sustenta ha estado basado en interminables ensayos de los cuales se

derivan aciertos, errores y rectificaciones.

Por otra parte, este relativo status de vida digna que se

alcanzó en los primeros años de la Revolución -tachado por algunas

voces malignas, de "forma de vida, en la que se reparten las

carencias" -condujo a sus dirigentes a desviaciones idealistas y

voluntaristas; no olvidemos que Cuba es un país subdesarrollado y

acosado por los Estados Unidos, por lo que ha tenido que utilizar

fuertes recursos económicos para la defensa de su soberanía e

independencia. Asimismo, "es innegable que los logros sociales, el

*crecimiento en la equidad' que han caracterizado a la Revolución

cubana se debieron a la ayuda soviética, particularmente en la época

del primer decenio".(3)

Después las relaciones con la URSS se hacen más complejas y

aunque la economía de la isla se encuentra en cierta medida protegida

porque el azúcar que produce es exportada en un 80% a los países

"socialistas" y un 60% es absorbida por la URSS, a Cuba le queda

-tomando en cuenta que las zafras no son siempre las mismas- un

porcentaje de azúcar muy bajo, para colocarlo en el mercado libre,

con el objeto de adquirir divisas que la posibiliten para la compra

de bienes de consumo que se requieren en la isla, entre ellos

productos que hagan más efectivo el cultivo de la caña de azúcar.

Claro que para los conductores de la Revolución no pasaba

desapercibido que "la precariedad de la situación cubana viene de su

doble dependencia: dependencia del azúcar (porque es un país

3 Habel, Janette. Op. cit., p.60.
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monoproductor por su escasa extensión territorial y su tipo de clima)

y dependencia de la URSS", (4) respecto a que el 85% de su

intercambio comercial lo realizaba con ella; lo cual se agrava, ante

la realidad de que el país no cuenta con suficientes recursos

energéticos que pudieran hacer factible su industrialización y al

feroz bloqueo que les imponen los Estados Unidos.

Bajo las circunstancias antes descritas, se inician las

actividades preparatorias para dar un mayor impulso al proceso

revolucionario y asi desde 1968 aunque de manera más impetuosa

durante el año 1969, los dirigentes revolucionarios toman la decisión

de dedicar el mayor número de tierras cultivables para sembrar en

ellas caña de azúcar con el marcado propósito de lograr una zafra de

diez millones de toneladas. "...numerosas tierras, aquellas que

preferentemente se habían consagrado para la cria del ganado, fueron

destinadas para la plantación de la caña de azúcar. El resultado fue

catastrófico para la producción agrícola de primera necesidad, la

leche y la carne",(5)

Grandes masas de campesinos tuvieron que responder al llamado

vehemente de Fidel Castro, para que dedicaran sus tierras al cultivo

de la caña de azúcar. A cambio les ofrecía cierta ayuda económica y

se les permitía conservar un pedazo de tierra para que la dedicaran

al cultivo de productos alimentarios de base que sirvieran de ayuda

para la subsistencia familiar. El Estado les insistió de manera

concreta para que le vendiera sus productos a un precio justo, es

4 Ibidem.
5 Ibid., p.69.



decir, razonable.

El alquiler de tierras que el Estado concedió a estos

agricultores alcanzó una baja considerable ya que puso como condición

que esas tierras fueran cultivadas por ellos mismos con la caña de

azúcar: "... el gobierno sacrificó una producción y unos beneficios

que podían ser obtenidos a corto plazo dentro de las unidades

individuales a cambio de una producción máxima para la escala de la

economía destinada a la exportación".(6) Sin embargo, algunos

labradores agrícolas independientes prefirieron producir frutas y

legumbres para el mercado interno con lo cual resultaron favorecidos

en un tiempo relativamente breve, ya que la demanda de sus productos,

se incrementaba cada vez más y más, lo cual indujo al desarrollo del

llamado mercado negro y al enriquecimiento ilícito de aquellos que lo

practicaban.

Esta política de monocultivo azucarero masiva estaba destinada a

la exportación, ya que ésta, se consideraba como "... la fuente de

medios para la adquisición de fábricas, máquinas y materias primas

requeridas por esas mismas actividades agrícolas y los demás sectores

pr iori zados para el desarrollo en escala nacional". (7) Per o tal

política fracasó no tanto porque no se hubieran logrado producir los

diez millones de toneladas de azúcar -en realidad la zafra fue de 8'5

millones de toneladas de azúcar, una cantidad nunca antes alcanzada-

sino por el desequilibrio interno que en el país se produjo en las

diferentes ramas de su economía. "El aprovisionamiento alimentario de

6 Ibid., p.69.
7 Le Riverend, Julio. Op. Cit., p. 68
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las ciudades fue en este período muy difícil y se sabe de las

protestas que se produjeron (principalmente con motivo del carnaval

de Santiago) lo cual debía conducir a una modificación de la política

agrícola después de la mitad de los años setenta".(8)

"Efectivamente, -dice Martha Harnecker- el dirigente máximo de

la Revolución cubana reconoce, con una franqueza extraordinaria, el

26 de julio de 1970, que a pesar del gran esfuerzo realizado por el

pueblo cubano, la meta señalada no ha sido alcanzada, y que el

esfuerzo concentrado en la producción de caña ha producido

descompensaciones en otros sectores de la economía".(9) En ese

discurso que Fidel Castro pronunció en fecha tan significativa,

reconoció también la incapacidad del Estado para administrarlo todo

en forma central. La necesidad de realizar cambios para lo cual, la

participación del pueblo cubano resulta vital para dar inicio al

proceso de descentralización.

Los Comités de Defensa de la Revolución al lado del movimiento

obrero, -adujo Fidel Castro- podrían jugar en ese proceso de cambio

un papel fundamental para acabar con los métodos burocráticos y

administrativos que debilitan el avance democrático del país. "El

fracaso de la zafra de los 10 millones marca un hito importante en el

desarrollo de la Revolución cubana. Un profundo proceso autocrítico

permite detectar los puntos más débiles donde se debe concentrar la

acción de la dirección política y del pueblo".10 pero el fracaso de

8 Habel, Janette. Op. Cit., p.70.

9 Harnecker, Martha. Cuba: Dictadura o Democracia?, Siglo XXI edi-
Coordinadora tores, México, la. ed. 1975; 8a. ed. Corregida

y aumentada, 1979; décima ed. 1984, pp.29-30.



106

la zafra puso también al descubierto las actividades "idealistas y

voluntaristas" de los dirigentes de la Revolución cubana.

Como contrapartida a tales actitudes, se intenta una nueva

política económica que domina a mediados de la segunda década del

proceso revolucionario cubano. Por otra parte, en 1975 tiene lugar el

ler. Congreso del Partido Comunista Cubano, a p4rtir del cual, se

prepara la Constitución Cubana del 76, de la cual ya hemos hablado

con anterioridad. Mientras tanto los lazos comerciales y de ayuda

militar, así como acuerdos económicos con la URSS y los países

socialistas de Europa del Este se estrechan de manera sustancial.

Ahora bien, desde la época más temprana del proceso

revolucionario la dirigencia cubana comprendió con suficiente

claridad, que era indispensable modificar la estructura del comercio

exterior de tal forma que pudieran sustituirse los bienes de consumo

importados por productos fabricados nacionalmente y de esta manera

ahorrar recursos al Estado e invertirlos en el fomento industrial

interno. Con ésta, entre otras finalidades, Cuba ingresa en el año

1972 al CAME*. "La visita de Brejnev a Cuba en 1972, la integración

al COMECOM (CAME) había sido marcada por la firma de acuerdos

concernientes al reembolsamiento de la deuda acumulada desde

1960".(11)

10.- Ibid., p31.

* CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica: Organización entre gobier-
nos de cooperación económica de los países "socialistas", cuya
fundación se remonta al mes de enero de 1949, bajo el acuerdo
de los mandatarios de seis Estados: Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungría, Polonia, Rumania, URSS).

11 Habel, Janette. Op. cit., p.57.



107

El resultado fue que a partir de su ingreso al CAME, Cuba

adquiere la obligación de pagar los créditos que la URSS le ha

otorgado bajo la forma de entregas en volúmenes cada vez mayores de

azúcar, cítricos, níkel y tabaco; pero esta deuda que Cuba tiene que

pagar en especie, la deja sin posibilidad alguna de saldar la deuda

que también ha adquirido con algunos países desarrollados de

Occidente. Así pues, Cuba queda confinada a un desarrollo semi-

industrial, sin una salida para escapar a su situación de proovedora

de materias primas y de semi-productos y por tanto sin poder

económico para establecer en su suelo la industria 'diversificada que

tanta falta le hace para salir del subdesarrollo en que se encuentra.

No obstante, la industria azucarera alcanzó durante la década

de los 70 un importante desarrollo. La mecanización lograda para el

corte de caña implicó " — un esfuerzo considerable en materia de

educación, de calificación y de elevación del nivel técnico de la

fuerza de trabajo, lo cual provocó una redistribución no dominada por

la fuerza de trabajo de la agricultura con dirección a la industria y

a los servicios".(12) Y esto se logró porque se había hecho a un lado

el recelo que en el pasado tenían los trabajadores hacia las máquinas

que los desplazaban sumiéndolos en el desempleo.

El desarrollo de la industria azucarera condujo por otra parte,

a realizar valiosas economías de energía, en este caso de petróleo,

ya que la inventiva del cubano lo reemplazó en una buena parte con el

bagazo de la caña de azúcar; también se prestó atención a la

producción de alcohol y a toda una gama de perspectivas de

12 Ibid,, p.50.
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diversificación de productos que tienen como procedencia el azúcar.

En fin, "la importancia de los esfuerzos industriales es mostrada

igualmente por el hecho de que Cuba es uno de los más importantes

productores en el mundo de máquinas para cortar y para recolectar la

caña, lo cual debería jugar un rol importante -dice Janette Habel-

dentro de las exportaciones industriales futuras".(13)

Por otra parte, es necesarlo recordar que durante los años 60,

hubo pocos préstamos a Cuba de parte de la Unión Soviética ya que el

petróleo que recibió la isla, era pagado fundamentalmente con azúcar,

cítricos, níkel y tabaco que eran sólo complementos para adquirir

bienes de consumo, máquinas y equipos diversos; en cuanto a las armas

con que se proveía al pueblo cubano, éstas siempre fueron donadas por

la URSS hasta antes de que se produjera el derrumbe del "socialismo

histórico". Pero en la década de los 70, la situación de Cuba cambia

debido al creciente desarrollo "... de relaciones diplomáticas y

comerciales, al fácil acceso al crédito internacional, debido a los

excedentes petroleros* y sobre todo al aumento espectacular de los

precios del azúcar que se elevaron a 64 centavos americanos por libra

en 1974. Las importaciones debían cuadriplicar entré 1973 y 1975 y el

comercio con el Oeste representaba 40% del total en 19 70, pero menos

de 14% en 1983".(14)

13.- Ibid., p.51.

* Los excedentes petroleros con que contaba Cuba, se debían al ahorro
de ese combustible, al utilizar el bagazo de la caña como tal. Los
excedentes de petróleo se vendían a países capitalistas que
comerciaban con la isla.

14 Habel, Janette. Op. cit., p.52.
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Como puede verse, a pesar del caos interno que significó la

Zafra de 1970 y de la deuda externa de Cuba con la URSS y algunos

paises de Europa del Este, así como, con ciertos países capitalistas

de Occidente, las instituciones sociales de beneficio público

siguieron incrementándose. También se produce una "reanudación de

relaciones con países de América Latina y el Caribe que viene

acompañada con un significativo crecimiento del intercambio comercial

además se amplían las relaciones con paises de África y Asia".(15) En

ese tiempo se construyeron en Cuba nuevas escuelas, hospitales y

viviendas, espacios deportivos; se buscó la manera de asegurar la

adecuada alimentación del pueblo y de manera especial se tomaron

medidas para la protección infantil, entre otras.

Sin embargo, ya para 19 79 la deuda externa de Cuba en relación a

sus exportaciones ocupaba el quinto lugar con referencia a los demás

países de América Latina. En esa época, el papel de Cuba queda sujeto

dentro del marco del CAME a ciento ochenta y ocho acuerdos multi y

bilaterales con los miembros de esa organización los cuales

convier ten a la isla de hecho, en abastecedora de azúcar, cítricos,

níkel y tabaco, a cambio de combustible, máquinas y equipos diversos,

muchos de los cuales eran de una calidad y nivel tecnológico que

dejaba mucho que desear, según llegó a manifestar Fidel Castro, al

admitir en relación a esos paises que "... gran parte de lo que

producen nada más que nosotros lo compramos ,.. ¿con quién van a

competir para vender bisuterías y la cachonería? Al menos nuestro

níkel es nuestro níkel, y nuestra azúcar es nuestra azúcar, y

15 Le Riverend, Julio. Op. cit., p.73.
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nuestros cítricos son nuestros cítricos, y son alimentos, i son

alimentos!".(16)

El pueblo cubano hi zo grandes esfuerzos durante la década

de los 70 para producir más azúcar y otro tipo de materias primas,

con el objeto de tener excedente y dedicarlo al comercio con países

capitalistas para poder ganar divisas fuertes por medio de las

cuales, podrían comprar bienes que no se producían en la Unión

Soviética y en los países de Europa del Este y que la isla necesitaba

de manera apremiante para lograr la industrialización del país y con

ella, la construcción de nuevos espacios democráticos.

Pero ese esfuerzo resultó en cierta forma infructuoso ya que

"... después de 1977, el precio de la libra de azúcar se desplomaba a

8 centavos americanos -no olvidemos que en 19 74 estaba a 64 centavos

americanos- hundimiento tan brutal como inesperado por su magnitud,

cuando la importancia de los créditos previstos debía financiar las

inversiones".(17) Por eso es que Raúl Castro afirmó en 1993; "... En

el terreno estrictamente económico lo que hemos logrado es desafiando

el férreo bloqueo norteamericano. A éste se suma el intercambio

económico desigual que el mundo capitalista desarrollado impone a los

países del Tercer Mundo".(18)

Así pues, los efectos de la política proteccionista de los

16 Castro, Fidel. "En la Trinchera de la Revolución11..., Op. cit,
p.168.

17 Habel , Janette. Op. cit., p.52.
18 Castro, Raúl. "Entrevista", concedida por Raúl Castro a Mario Váz-

quez Raña, para el periódico El Sol De México, en
donde se publicó en cuatro partes y luego la repro-
dujo integramente la revista Bohemia, La Habana,
Cuba 14 de mayo de 1993, año 85, p.B15.
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países capitalistas de gran desarrollo -Estados Unidos, la Comunidad

Económica Europea (CEE) y el Japón- resulta altamente nociva para los

países del Tercer Mundo a quienes fijan, en el caso del azúcar -para

no mencionar otros- un determinado precio que por supuesto es muy

bajo, de tal manera que los productores se ven obligados a producir

más para asegurar el financiamiento de aquellas importaciones que

les son indispensables para seguir produciendo las materias primas

que los países imperialistas reciben a precio de regalo. Por tanto,

dice Jannette Habel: "... Es cierto que cuando sus ganancias están

en baja los países productor es buscan aumentar su producción,

contribuyendo así a que los precios bajen".(19) E inclusive y para su

regocijo, éstos llegan a bajar aún más de lo que los países poderosos

habían planeado.

Toda esta política económica que siguió Cuba en la década de los

60 y particularmente en la de los 70 trajo consecuencias para el

desarrollo social de la isla y así entre 1979 y 1980 la escala

salarial alcanza un tope. "... La retribución de los técnicos muy

calificados y de los dirigentes había bajado según declaraciones

cubanas- en relación a 1965. Sin embargo, esta estimación fue

seriamente impugnada, hasta desmentida por diversas fuentes".(20) En

relación a ello, datos estadísticos nos ilustran sobre la verdadera

distribución de los salarios de la época de acuerdo a la actividad

desempeñada, lo que arroja un resultado que beneficia al trabajo

intelectual y principalmente al burocrático, contra lo que se

19 Habel, Janette. Op. cit., p.42.

20 Ibid., p.66.
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denomina trabajos manuales (agricultura, industria, transportes,

comercio, servicios y salud).

Janette Habel, cita al economista Carmelo Mesa-Lago al respecto,

y presenta un cuadro realizado por éste, con estimaciones salariales

que abarca desde el año 19 75 a 19 79. Reproducimos aqui, una parte de

su contenido, respetando la forma resaltada (negri1las) en que se

presenta.

Estimación de salarios promedio mensuales cubanos (1975-19 79)

(en pesos cubanos corrientes)

"actividad salario actividad salario

Agricultura 128 Educación 136

industria 136 Cultura 167

Transportes 62 Salud. 127

Comercio

Servicios
Ministro de Gabinete 700".(21)

Como puede observarse, en este cuadro, el pago acor dado a

los trabajadores cubanos dentro del período 19 75-1979, favorece de

manera especial a la burocracia de niveles medio y alto, a lo cual,

dice Habel: "Es necesario añadir las ventajas de las cuales se

benefician los empleados del Estado: prioridad para las viviendas,

utilización de autos para funcionarios, viajes al extranjero y

disponibilidades

suplementarias en divisas, acceso a bienes nacionales etc."(22)

21 Mesa-Lago, Carmelo. "La economía en Cuba Socialista, 1984", Citado
por/y en la obra que venimos manejando de
Janette Estimación, Op. Cit., p.66.

22 Estimación, janette, Op. cit., p.66.

128

136

62

122

121

Educación

Cultura

Salud.

Burocracia

Emoleados n
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Todo eso tuvo que haber producido un gran malestar entre la

población isleña, acostumbrada a que en los primeros años de la

Revolución se respetaran los principios de justicia y equidad. Y

precisamente porque comprendían que en el socialismo a cada quien se

le debe pagar según su trabajo, encontraban inadmisible situaciones

como ésta: "... Entre un salario de obrero agrícola en una granja de

Estado y el de un obrero de industria -en promedio dos veces más bajo

que el de un empleado de nivel medio cuyas condiciones de trabajo son

infinitamente menos penosas-, el contraste es grande,..",(23) tal

como puede observarse en el cuadro del economista Meza-Lago antes

pr esentado.

En relación a la gran variedad de trabajos que el pueblo de Cuba

debe realizar para la satisfacción de sus múltiples necesidades, se

ha podido advertir que a inicios de la Revolución Cubana y en menor

medida a lo largo de ese proceso revolucionario, la ciudadanía ha

respondido con entusiasmo y disciplina a la demanda gubernamental de

tareas que se fijan en cualquiera de las esferas productivas, sean

éstas de carácter económico, cultural, de defensa de la soberanía e

independencia del país o bien de tipo educativo y deportivo, entre

otras, "la iniciativa -expuso (Che) Guevara- parte en general de

Fidel o del alto mando de la revolución y es explicada al pueblo que

la toma como suya. Otras veces, experiencias locales se toman por el

partido y el gobierno para hacerlas generales, siguiendo el mismo

procedimiento. Sin embargo, el Estado se equivoca a veces, Cuando una

23.- Ibidem.



de esas equivocaciones se produce, se nota una disminución del

entusiasmo colectivo por efectos de una disminución cuantitativa de

cada uno de los elementos que la forman, y el trabajo se paraliza

hasta quedar reducido a magnitudes insignificantes; es el instante de

rectificar. . .."(24)

Lo anterior lo decía el Che en el año 1965, tomando en cuenta que la

construcción de una sociedad nueva en la que la justicia, la equidad

y la libertad democráticas -cuyos espacios deben ser conquistados y

perfeccionados en el plano social e individual de manera permanente

requieren de un elevado desarrollo de la conciencia humana la cual

necesita, "... que los valores adquieran categorías nuevas. La

sociedad en su conjunto -aclara Guevara- debe convertirse en una

gigantesca escuela".(25) Y más adelante enfatiza: "Buscamos algo

nuevo que permita la perfecta identificación entre el gobierno y la

comunidad en su conjunto, ajustada a las condiciones peculiares de la

construcción del socialismo y huyendo al máximo de los lugares

comunes de la democracia burguesa, transplantados a la sociedad en

formación... ".(26)

Estas ideas directrices han sido puestas en práctica a todo lo

largo del proceso revolucionario cubano con aciertos y errores, pero

sobre todo con el firme ánimo de rectificar los aspectos negativos

que impiden el avance a una democracia cada vez más plena.

El camino a seguir ha sido difícil y las tareas a realizar

24 Guevara, Ernesto. Op. cit., p.3
25 Ibid.p.5.
26 Ibid. p.7.
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arduas pero el entusiasmo de las mayorías parece no desmayar y tanto

el pueblo cubano como sus dirigentes se muestran prestos a poner en

práctica las medidas necesarias que se requieran para la construcción

de una sociedad en donde la justicia social, la equidad y la libertad

se continúen encauzando en un creciente e interminable proceso que de

satisfacción a las necesidades materiales y espirituales de estos

luchadores e innovadores habitantes de la mayor de las islas

antillanas.

Sin embargo, en ese proceso revolucionario, mientras el pueblo

cubano se encuentra en plena lucha por la conquista de nuevos

espacios democráticos, el imperialismo norteamericano no ha cejado en

su hostigamiento: recordemos como el 6 de octubre de 19 76 se

perpetró el bárbaro sabotaje al avión de Cubana de Aviación en

Barbados. Más tarde, "... con el fariseismo propio de la propaganda

imperialista se intentó (1978) mostrar que Cuba era una xbase'

soviética. La respuesta cubana fue tan enérgica y sólida que los

propios voceros del. gobierno de los Estados Unidos se vieron

precisados a retroceder y contradecirse".(27) Con todo este tipo de

agresiones, lo único que llega a producirse es una reacción contraria

a la esperada por los Estados Unidos ya que siempre que Cuba sufre

tan arteros ataques, la solidaridad de muchos países le da su

respaldo, en tanto que el pueblo cubano se unifica más para la

defensa de su autonomía e independencia.

27 Le Riverend, Julio. Op. Cit., p.83.



2.- PLANTEAMIENTO DE LA RECTIFICACIÓN DESDE MEDIADOS DE LA DECADA DE

LOS OCHENTA

La década de los ochenta se inicia con un recrudecimiento de

hostilidades del imperialismo norteamericano contra la isla "... el

incendio del círculo infantil Le Van Tan (8 de mayo de 1980) ;

provocaciones, amenazas con maniobras militares y navales siguen

siendo la réplica de los círculos más reaccionarios del estado y el

gobierno en los Estados Unidos. Es la única forma -dice Le Riverend-

que encuentran a mano para atacar una revolución cuya pujanza y

capacidad creadora constituye un hecho tan real que solamente por

medios tortuosos o agresiones pueden sentirse el gobierno, el

pentágono y la CÍA compensados de sus derrotas desde 1959".(1)

En los años ochenta, en los países considerados como

subdesarroliados se había producido una efervescencia tal, que los

intereses del imperio norteamericano en esos pueblos se veían

altamente amenazados. "Debe tenerse en cuenta que el socialismo

cubano posee la especificidad geopolítica de representar para el

Tercer Mundo: la puesta en práctica de la teoría de la dependencia,

la vinculación entre socialismo y desarrollo, la creación de una

nueva ética socialista, un liderazgo radical al interior Movimiento

No Alineado en las Naciones Unidas y un internacionalismo fundado

1 Le Riverend, Julio.Op. Cit., p.82.
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en la solidaridad con el Tercer Mundo, es decir con los segregados y

excluidos. Estos elementos son los que constituyen el peso específico

de Cuba para el Tercer Mundo y de ellos se deriva la importancia de

que su régimen no sea quebrado y derrotado".(2)

Las hostilidades de Estados Unidos a través de sus constantes

maniobras militares y navales en diferentes partes del orbe ofrecen

de hecho a la atenta mirada un objetivo fundamental: desanimar a las

clases desposeídas y explotadas de los llamados países Tercer

Mundistas. "...Se trata -según expone Le Riverend- de una política de

amenazas y de chantaje que en Nuestra América se revelaba

particularmente como una desesperada acción para detener la ola de la

liberación nacional, consumada en Nicaragua y Granada, previsible en

El Salvador y Guatemala, y a la búsqueda de una coyuntura apropiada

en otros países hermanos".(3)

Que lejos estaba el imperialismo norteamericano de imaginar que

a inicios del año 1980 y a petición expresa de la URSS, Raúl Castro

Ruz Ministro de las FAR, tuvo que acudir "en solitario" para

entrevistarse en el país amigo con el Presidente del Soviet Supremo y

Secretario del PCUS (Brejnev). El Ministro cubano manifestó a su

aliado su temor en relación a la agresiva política que contra la isla

amenazaba ejercer el recién electo presidente de EU (Reagan) y

solicitó con urgencia la implementación de medidas políticas y

diplomáticas que pusieran un alto a los descarados propósitos de la

2 Gallardo, Helio. Crisis del Socialismo Histórico. Ideologías y
Desafíos.. , Op. cit., p.176.

3 Le Riverend, Julio. Op. cit., p.82.
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intervención militar de los norteamericanos en Cuba. En pocas

palabras, el Ministro cubano, sugirió que se llevara a cabo "... un

planteamiento oficial soviético a Estados Unidos -en el sentido- de

que una agresión a Cuba no seria tolerada por la URSS, y exigir a

Washington el estricto cumplimiento del compromiso de no atacar a

Cuba, adoptado cuando la crisis de Octubre de 1962. Todo esto podría

-según estimaciones de Raúl Castro- ser calzado con gestos que

mostraran el mayor estrechamiento de los lazos políticos y militares

entre Cuba y la URSS".(4)

Sin embargo, fue grande la sorpresa del Ministro cubano al

enterarse por boca del máximo dirigente de la Unión Soviética que

"... en caso de agresión norteamericana a Cuba, nosotros no podemos

combatir en Cuba ... porque ustedes están a 11 000 kilómetros de

nosotros y agregó -según expresa Raúl Castro- ¿Vamos a ir allá para

que nos partan la cara?".(5) Lo más terrible confiesa el Ministro

cubano, es que la agresividad del gobierno de Reagan y en especial la

de "... su prepotente secretario de Estado, Haig, el exgeneral y

excomandante supremo de la OTAN, ... planteaba insistente y

descarnadamente ... que había que sofocar las revoluciones en

Centroamérica, liquidando su fuente, que según él, era Cuba".(6)

En realidad, la dirigencia cubana había contemplado ya con

anticipación a la declaración oficial que le presentó la URSS la

posibilidad de que ésta tomara la decisión de no ir a una guerra

4 Castro, Raúl. Op. cit., p.B20.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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para salvaguardar a Cuba de la agresividad militar de EU. Comprendían

pues, que para la defensa de su soberanía e independencia la isla

sólo contaba con sus propias fuerzas. "Desdé luego, -aclara el

Ministro cubano- la URSS ofrecía prestarnos siempre su apoyo

político y moral y suministrarnos los armamentos según el programa

quinquenal vigente". (7) Además y a manera de resarcir en algo su

virtual abandono en caso de que los Estados Unidos les agredieran, se

implementaron una serie de medidas que daban la apariencia del apoyo

absoluto y en todos sentidos de parte de la Unión Soviética a Cuba, y

se guardó como secreto de Estado por parte ele los dos países la

posición adoptada por la URSS; pero cuando esta última se

desestructuró, sus archivos más confidenciales se hicieron públicos y

dejó de tener sentido guardar ese y muchos otros secretos de Estado.

Pero en 1980, el hecho de afrontar el abandono de la URSS en

caso de que la isla fuese agredida, "... nos obligó -explica Raúl

Castro- a guardar celosamente el secreto, para no estimular al

enemigo y redoblar nuestra preparación para liberar la guerra de Todo

el Pueblo si el imperialismo nos lo imponía".(8)

Por otra parte, Cuba afrontaba un gran peligro de llegar a

producirse una confrontación de larga duración o de cualquier

conflicto de carácter eventual entre la URSS y los Estados Unidos, ya

que los altos mandos de los cubanos bien sabían que no contaban con

ella en circunstancias de ser agredidos. Para contrarrestar la nueva

situación que presenta la URSS a principios de la década de los

7 Ibidem.
8 Ibid. , p.,B12.
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ochenta, esto es, de abstenerse militarmente si la isla fuera

agredida. "Tomamos -dice Raúl Castro- un conjunto de medidas que nos

permitieran incrementar al máximo nuestras reservas militares de todo

tipo, objetivo que logramos, además de iniciar la creación de las

reservas estables, modernizar y commpletar toda nuestra industria

militar, mejorar cualitativamente el armamento y demás medios

necesarios para abastecer al ciento por ciento al personal en

plantilla de todas las unidades de las Milicias de Tropas

Territoriales, de tal forma de poder disponer de todo lo necesario

para librar sin ayuda exterior la Guerra de Todo el Pueblo, la guerra

de los 100 años, si fuera necesaria".(9)

Como es de suponerse, esta delicada situación que ha enfrentado

Cuba a partir del año 1980, ha desviado por estricta necesidad, mucha

atención y recursos del pueblo cubano hacia el área de la defensa

militar de la isla. Ahora bien, dice Raúl Castro: "... Son cientos de

miles los hombres y mujeres con experiencia combativa victoriosa. ...

la mayoría de nuestras tropas regulares y una gran parte de nuestras

reservas se han fogueado en acciones combativas victoriosas durante

el cumplimiento de misiones internacionalistas? sólo por la República

Popular de Angola pasaron más de 300 000 combatientes, ¿Cómo no tener

en cuenta esto en los cálculos del que ataca para conformar su

correlación de fuerzas".(10)

En fin, como puede desprenderse de las declaraciones de Raúl

Castro, gran parte de la energía, de la dinamicidad y de los recursos

9 Ibidem,
10 Ibid., p.B22.
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económicos del pueblo cubano se han empleado en el fortalecimiento

militar -a pesar de que hasta antes del derrumbe del socialismo

histórico las armas bélicas eran donadas por la URSS- para la defensa

de la independencia y de la soberanía de Cuba. Pero si ese desvio de

recursos económicos para la defensa militar no hubiera sido necesario

y los Estados Unidos dejaran de interferir en el desarrollo

económico, político y social de la isla a través del injusto

bloqueo económico que le imponen y se impusiera el respeto a la

forma de sociedad y los espacios democráticos que ahí. se construyen,

Cuba podría comerciar libremente con los propios Estados Unidos y con

otros países que el imperialismo controla para que no establezcan

lazos comerciales con la isla. Muchos norteamericanos están impedidos

-poniéndole límite a su libertad- por una ley hecha exprofeso para

que no pisen suelo cubano y gasten dólares que beneficien a la

industria turística cubana; si este y otro tipo de agresiones -"Radio

Martí", "T.V. Martí", entre otros- no se produjeran tal vez, la

construcción de más y nuevos espacios democráticos encontrarían el

medio propicio para multiplicarse y elevar el nivel de vida material

y espiritual de la isla.

El proceso de sovietización en Cuba se intensificó de 1975 a

1985, prueba de ello es su constitución la cual se encuentra

fuertemente influenciada por la soviética. No obstante en la

Constitución cubana se reconocen aspectos que responden a su realidad

histórico-social, de ahí que ésta fuese apoyada en su momento con una

impresionante participación de la ciudadanía cubana. Durante el

proceso de sovietización se ímplementaron en la isla muchas medidas

del país aliado: algunas fueron acertadas, otras simplemente fueron
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calcadas sin que respondieran a los intereses y a los justos reclamos

de esa sociedad.

En términos generales habría que reconocer que los años ochenta

constituyeron a nivel de nuestro planeta una etapa de "...

agotamiento de los patrones de acumulación capitalista en los

periodos precedentes; supone igualmente un proceso progresivo de

reestructuración de las economías centrales, del mercado mundial y de

las relaciones económicas internacionales que apuntan a la búsqueda

de nuevas regularidades capaces de asegurar la expansión sostenida

del crecimiento y la acumulación". (11) A lo cual se suma: "... el

estímulo propiciado por los países capitalistas desarrollados y por

las principales instituciones multilaterales a la implementación de

un nuevo modelo de crecimiento en las economías periféricas...

-también está- ... la formación de comunidades económicas unificadas

que marcarían la tendencia hacia un nuevo tipo de relaciones

multilaterales en bloques a saber: el Mercado Único de la Comunidad

Económica Europea, el llamado Mercado Común Norteamericano y el

cinturón Económico del Pacífico".(12)

El marco histórico de la década de los ochenta, se presenta pues

para Cuba, preñado de una complejidad tal que resulta en extremo

11 González Núñez, G. "Cuba frente a los cambios del sistema
internacional", El Caribe Contemporáneo, Re-
vista Semestral Facultad de Ciencias Políti-
Políticas y Sociales, Centro de Estudios
Latinoamericanos, UNAM, México, Año 1991,
núm. 23., p.13.

12.- Ibidem.
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difícil tener el "...control material o político para diversificar

apresuradamente sus exportaciones e importaciones o para romper el

aislamiento al que la condena la agresividad norteamericana".(13)

Cuba tiene que implementar, aparte de severas medidas de ajuste

militar, una innovación económica para "... garantizar el desarrollo

económico social autosostenido sobre la base de la maximización de la

eficiencia",(14) Sin embargo hasta ahora, la respuesta en ese

aspecto no ha sido todo lo "eficiente" que se esperaba, por

ejemplo, para aligerar los problemas económicos internos se

legalizó el mercado libre de los campesinos con lo cual, se les

permitió a los agricultores particulares, la venta de excedentes -con

excepción de la carne, tabaco y café- una vez que hubieran cumplido

su compromiso de vender al Estado la parte de producción que se le

asignó. Pero esto sólo contribuyó al desarrollo del mercado negro a

lo cual, la población cubana protestó de inmediato ya que los precios

de tales productos se regían por la ley de la oferta y la demanda.

"En 1982, Fidel Castro había ya puesto en el banquillo de los

acusados a los administradores de empresas que defraudaban los fondos

del Estado. Esos ladrones había él declarado eran una especie muy

esparcida".(15)

Estos años fueron muy difíciles ya que en su transcurso se

propició el abandono de toda ética que implicara un límite a la

corrupción y a ciertas acciones individuales que sólo veían por sus

propios ínter eses. En relación a los productos alimentar ios, se

13 Gallardo Helio. Op, cit., pp.177-178.
14 González Nüñez, G. Op. cit., p.14.
15 Estimación, Janette. Op. cit., p.92.



tuvieron que tomar medidas que provocaron el arresto de aquellos que

en su afán de enriquecerse no respetaban ninguna ley. Fernando

Martínez Heredia, resume en una cuantas líneas la realidad imperante

en la sociedad cubana de los años ochenta: "La apelación desmedida al

interés material individual, la multiplicación de la burocracia

(aumentó 2.5 veces entre 1973 y 1984) y sobre todo el burocratismo

como sistema del espíritu burocrático, el predominio de puntos de

vista tecnocráticos en la dirección de la economía, y a la vez la

dilapidación de recursos, las ficciones y alteraciones en la

información, los pagos indebidos por conceptos de trabajo, las

plantillas excesivas, la corrupción en diversas formas, la

utilización de cargos y funciones para obtener privilegios y ventajas

materiales, la burla al ordenamiento legal y económico por parte de

empresas y organismos y el descontrol. Se reforzaron tendencias que

la revolución ha luchado siempre por erradicar: el parasitismo, el

vivir de hacer transacciones a costa de la sociedad, el ausentismo,

la desatención al trabajo, la falta a la no expresión de criterios,

la cobardía política, el acomodamiento, el amiguismo, entre

otros".(16)

Recordemos las palabras del Che en relación a la rectificación

11... el estado -dice- se equivoca a veces. Cuando una de esas

equivocaciones se produce, se nota una disminución del entusiasmo

16 Citado por Gerardo González Núñez. Op. Cit., p. 18, de la obra de
Martínez Heredia, Fernando. Desafíos al socialismo
cubano. Centro de Estudios sobre América, La Habana,
1988, p.123.
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colectivo por efectos de una disminución cuantitativa de cada uno de

los elementos que la forman y el trabajo se paraliza hasta quedar

reducido a magnitudes insignificantes; es el instante de

rectificar. ...".(17)

Como puede verse, el concepto de rectificación puede encontrarse

desde los inicios mismos del proceso revolucionario cubano.

Pues bien, la enorme suma de errores históricos que cometieron

los llamados "estados Socialistas": la Unión Soviética y Europa del

Este - lo cual será tratado en forma amplia más adelante- que sujetó

a esos pueblos durante s iete décadas a tareas agobiantes, a

privaciones inenarrables y a múltiples sacrificios, para aquellos

que legítimamente aspiraban a la construcción de un mundo mejor que

se tornaba cada ve2 más lejano, lo único que hizo fue que a la larga

se produjera, desde las más bajas capas sociales superexplotadas y

humilladas, una atronadora voz de inconformidad ante la falta de

nuevos espacios democráticos fundamentales.

La impaciente acción de esos pueblos que por tanto tiempo fueron

sojuzgados, se mostraba arrolladora e impetuosa por lo que al Estado

"socialista" soviético no le quedó más remedio que tratar de

implementar una política (perestroika) que desde "arriba" abriera los

cauces hacia una forma de convivencia que condujera a la construcción

de nuevos espacios democráticos en especial aquellos que se refieren

a las libertades individuales, esto es, a los derechos políticos,

pero también a los económicos y sociales.

17 Guevara, Ernesto. Op. cit., p.3.
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En estas circunstancias se inscribe la participación de un

Gorbachov (1985) y de muchos otros que como él, creyeron ser capaces

de redimir desde "arriba" a quienes habían conducido a la bancarrota

a una potencia mundial como la URSS que en el terreno armamentista y

en el de la conquista del espacio se equiparaba al país capitalista

más poderoso del orbe: los Estados Unidos.

Formalmente, por así decirlo, en Cuba "La rectificación tiene su

lanzamiento el 19 de abril de 1986, en el discurso con que Fidel

Castro conmemora el XXV aniversario de la victoria de Playa Girón,

pero sus antecedentes pueden rastrearse ya a fines de 1984".(18)

aunque como hemos manejado nosotros en páginas anteriores, en

realidad y por el método que se ha seguido a través del proceso

revolucionario cubano -ensayos con aciertos y errores e

implementaciones de rectificaciones exitosas o fallidas- el alto

mando de la isla ha procurado involucrar directamente a su pueblo

para defender y conservar los aspectos positivos de ese proceso

revolucionario sin apartarse de la acción creativa para conducir al

país a su progresivo desarrollo.

Actualmente Cuba se encuentra en la dinámica de enriquecimiento

y rectificación permanente de todo cuanto ahí se hace, toda vez que

los seres humanos no somos infalibles. De cualquier manera, como dice

Janette Habel, "el fatídico año 1986 hará época. Cuba misma está

18.- Citado por Gallardo, Helio. En su libro Crisis del Socialismo
Histórico. Ideologías y Desafíos, Op. Cit., p.178.
tomado de la obra de Fernando Martines Heredia
Desafios al socialismo cubano. Centro de Estu-
dios sobre América Latina, La Habana, 1988. p.22.
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marcada por dificultades económicas y sociales crecientes. En el

plano internacional, la política de Gorbachov desequilibra la

dirección f idelista. En la profundización de la glasnost y de la

perestroika, Fidel Castro va a responder con el proceso de

rectificación de errores y de tendencias negativas>, cuyo

significado va a evolucionar al filo de los meses, pero cuyo primer

efecto será la toma de las riendas del aparato burocrático".(19)

También es muy significativo, en relación al problema de la

rectificación en Cuba, el discurso que Fidel Castro pronunció el 8

de octubre de 1987 en la ceremonia principal dedicada al XX

aniversario de la muerte del Che Guevara: en él, el líder cubano hace

un llamado a la conciencia revolucionaria del pueblo y plantea las

siguientes interrogantes: "¿Habría un momento más oportuno para

recordar al Che con toda la fuerza, con el más profundo sentimiento

de reconocimiento y de gratitud que una fecha como ésta, un

aniversario como éste? ¿habría algún momento mejor que éste? en pleno

proceso de rectificación? ¿Y qué estamos rectificando? (se

pregunta) ... estamos rectificando todas aquellas cosas -y son

muchas- que se apartaron del espíritu revolucionario, de la creación

revolucionaria, de la virtud revolucionaria; que se apartaron del

espíritu de solidaridad entre los hombres. Estamos rectificando todo

tipo de chapucerías y de mediocridades que eran precisamente la

negación de las ideas del Che, del pensamiento revolucionario del

Che, del estilo del Che, del espíritu y del ejemplo del Che".(20)

19 Estimación, Janette. Op. Cit., p.62.
20 Castro, Fidel. JMuchas ideas del Che son de una vigencia absoluta

._y total, Estados Unidos, América Latina y el
Caribe, Patfinder/Pacific And. Asia, Sindney
1988, p.24.
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La rectificación de errores producidos a lo largo del proceso

revolucionario cubano representa una lucha que se contempla a largo

plazo y que además, puede retrasarse debido a la política hostil de

los Estados Unidos asi como a nuevos errores que pueden cometerse en

la construcción del socialismo que es la meta que persigue el pueblo

cubano. Pero, para que ese logro cristalice son necesarios, dice

Fidel Castro: "... hombres como el Che. Hombres y mujeres que lo

imiten, que sean como él en el cumplimiento del deber, en cada cosa,

en cada detalle, en cada actividad; en su espíritu de trabajo, en su

hábito de enseñar y educar con el ejemplo; en el espíritu de ser el

primero en todo, el primer voluntario para las tareas más difíciles,

las más duras, las más abnegadas, el individuo que se entrega en

cuerpo y alma a una causa, el individuo que se entrega en cuerpo y

alma a los demás, el individuo verdaderamente solidario, el individuo

que no abandonará jamás a un compañero, el individuo austero; el

individuo sin una sola mancha, sin una sola contradicción

entre lo que hace y lo que dice, entre la práctica y lo

que proclama; el hombre de acción y pensamiento que simboliza el

Che".(21)

En ese proceso de rectificación, insistimos, no sólo se

contempla la eliminación de errores producidos sino que se quiere

luchar también por la defensa de múltiples aciertos de incontables

espacios democráticos que se han construido en la isla. "En Cuba

puede existir descontento social, irritación contra el centralismo,

21 Ibid., p.23.
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contra el burocratismo, contra la escasez, contra los privilegios de

los funcionarios, pero también existen una conciencia y un

sentimiento de unidad nacional mayoritarios contra la guerra y la

usurpación extranjeras. Una cuestión política, por tanto, es, por

ejemplo, el funcionamiento (malo, pésimo) del transporte, y otra la

soberanía nacional y la dignidad de Cuba que el pueblo cubano

mayoritariamente simboliza con la imagen y la práctica de Fidel".(22)

La década de los ochenta como ha podido verse de manera

sintética, fue terrible desde sus inicios hasta su final. A Cuba no

le quedó más remedio que asimilar los tristes acontecimientos: se

produce la Guerra de las Malvinas (1982), Granada es invadida por los

Estados Unidos (octubre de 1983); la intervención militar en Panamá

(diciembre de 1989); se afirma que el pueblo rumano acabó con

Ceausescu (1989). si, podríamos admitir esto último pero, "la

Revolución cubana se gestó a sí misma como una revolución

antimperialista, de liberación e integración nacionales. Expresa, por

tanto, política y existencialmente una reivindicación legítima del

pueblo cubano ante el poder imperial en este caso EUA y sus corruptas

oligarquías nativas".(23)

Lo más trágico de los finales de la década de los ochenta y los

inicios de la de los noventa fue la forma artera con que se quebró la

voluntad de resistencia de los nicaragüenses ante el acoso militar y

el bloqueo económico que le impusieron a este pueblo los Estados

Unidos. Nicaragua se sostuvo difícilmente con la ayuda cubana hasta

22 Gallardo, Helio. Op. cit., p.175.
23 Ibidem.
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que el hambre, el temor y la desesperación la doblegaron en las

elecciones del 25 de febrero de 1990 en las que resultó vencedora la

candidata opositora, cuya campaña como candidata .presidencial fue

subvencionada como lo veremos más adelante, por el imperialismo

norteamericano.

En Cuba, durante esos años, "el proceso de rectificación va

encaminado a perfeccionar los mecanismos económicos y a reordenar el

sistema de dirección, evitando la reiteración de las concepciones

idealistas de la década de los sesenta al mantener en uso

determinados mecanismos de mercado pero subordinados al curso de una

economía centralmente planificada. Además busca situar en su justo

lugar el factor político-ideológico en la conducción del proyecto

socialista. Así en estos primeros cuatro años la rectificación ha

operado en la esfera del desarrollo económico-social y sobre la

conciencia política de la sociedad".(24)

Los ejecutantes decisivos para poner en práctica la rectificación

en Cuba, son el pueblo coordinado para llevar a cabo tal empresa y

los miembros del Partido Comunista Cubano como fuerzas que han sido

generadas por la Revolución y que están empapadas en los principios

y valores que tal Revolución ha gestado. "La rectificación cubana

aspira a moverse entonces desde unas fuerzas sociales creadas por la

revolución socialista, mediante procedimientos revolucionarios

socialistas y hacia un mejor socialismo. Un ejemplo económico de esto

es la oposición entre privatización y socialización. Enfatiza

24 González Núñez, Gerardo. Op. cit., p.19.
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Castro, después de calificar de cruzada imperialista el movimiento

actual hacia la privatización, es decir hacia economías controladas

por el automatismo de mercado".(25) Fidel Castro, en los primeros

años de la década de los noventa, se mani festo en contra de toda

privatización y adoptó más bien, en relación al proceso de

rectificación, en esa fase de la historia de Cuba, una socialización

progresiva siguiendo los principios del socialismo. Pero la

socialización de la propiedad privada sólo se logrará, argumentaba

Fidel Castro, con la unificación del pueblo, pues para él, la unidad

constituye el arma fundamental y determinante de todo proceso

revolucionario.

25 Gallardo, Helio. Op. cit., p.179.



CAPITULO IV

EL DERRUMBE DEL "SOCIALISMO HISTÓRICO" EN LOS PAÍSES DE EUROPA DEL
ESTE Y EN LA UNION SOVIÉTICA



1-- DERRUMBE DEL "SOCIALISMO HISTÓRICO"

En el mundo ocurren actualmente con una velocidad pasmosa e

impresionante una serie de cambios y "sobre el oleaje impactante de

la revolución científica y tecnológica, y la globalización del

capitalismo, ensambla el colapso del socialismo realmente

existente".(1)

El proceso histórico que se abrió con motivo de la revolución

rusa de 1917 inauguró el intento de edificar una sociedad en la que

no tuvieran cabida las desigualdades de tipo económico, ni de

carácter social y en la que de manera permanente se pudieran abrir

cada vez más espacios democráticos dentro de las esferas económica,

política, socio-cultural y científico-tecnológica; sin embargo, el

resultado fue "una formación social atípica, ni capitalista ni

socialista, que vino a restaurar en nuevas formas las viejas

relaciones de dominación y explotación".(2) Como resultado de esta

experiencia la abolición de la propiedad privada que se puso en

práctica en los países llamados socialistas, condujo a una nueva

forma de propiedad: la despótica propiedad estatal. Se suprimió el

1 Salazar Valiente, M. "Marx y el Estalinismo (¿Extinción o vigencia
de Marx?)", en: Revista Dialéctica, (Nueva
Época) año 15, Núm. 21, Equipo Editor Puebla,
Pue. México, Invierno de 1991, p.109.

2 Sánchez Vázquez, A. "Liberalismo y Socialismo", en: Revista Trimes-
tral Dialéctica (Nueva Época), año 15, núm
22. Equipo Editor, Puebla, Pue. México, Prima-
vera de 1992, p.112.



mercado y la economía se sujeto a una planificación absoluta; "la

omnipotencia del Estado y del colectivismo burocrático (condujeron) a

la desaparición del individuo y la exclusión de las libertades de

todos los niveles, y el régimen de partido único hizo imposible toda

forma de democracia. En suma, el pretendido socialismo resultó ser la

negación misma de los principios y valores de la ideología

socialista, como ideología de la libertad, igualdad, democracia

efectiva y justicia social".(3)

¿Cuáles fueron las causas que condujeron al fracaso del proyecto

original de emancipación del hombre que se encuentra inscrito en la

teoría socialista? Para responder a esto "conviene, pues, distinguir

entre los procesos históricos que configuran la crisis y las

interpretaciones ideológicas de esa crisis, entre la crisis y el uso

que se quiere dar a la crisis".(4) Porque la crisis del socialismo

histórico quiere hacerse extensiva a la utopía alternativa al sistema

de aniquilación física y espiritual que encierra y manifiesta la

lógica de sometimiento del capital y del mercado que pesa

sobre el género humano. "La concepción marxista continúa siendo

el principal cuerpo teórico global para comprender la historia,

incluyendo en ella la crisis actual del socialismo histórico".(5)

Pero ya no se puede reducir el marxismo teórico a Marx y Engels,

pues éste se ha enriquecido a todo lo largo del siglo XX, marcado

dentro de la lucha revolucionaria que se libra en contra de la

3 Ibid., pp.112-113.
4 Gallardo, Helio. Crisis del Socialismo Histórico. Ideologías y

Desafíos..., Op. cit., p.15.

5 Ibid., p.74.
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organización capitalista de la vida. "Hablar de la vigencia del

marxismo, hablar de la vigencia de los proyectos y sueños

revolucionarios, de la vigencia de una sensibilidad revolucionaria

contra el capitalismo, sensibilidad que posee regiones y niveles

propios: resistencia, lucha, organización, mobilización".(6)

Al analizar las causas del derrumbe del socialismo histórico, se

ponen de manifiesto los profundos errores que se cometieron a lo

largo de la construcción de ese proceso social. "El socialismo del

siglo XX, socialismo estatalista, muere a consecuencia de

ingredientes patógenos determinados por un lisiamiento original, y no

es consecuencia de errores de la última etapa o de crisis recién

surgidas que pudieron ser evitadas. Una valoración autocrítica

rigurosa de lo ocurrido impide que pueda continuar el engaño".(7)

La revolución rusa de 1917 pretendió ser una alternativa

socialista al capitalismo, pero en la Rusia atrasada de esa época no

existían las condiciones señaladas por los clásicos del marxismo

para llevar a cabo tal empresa debido a que no se contaba con

una sociedad capitalista de gran desarrollo en la que estuviera

presente el avance de la revolución científica y tecnológica y en

donde el adelanto educativo-cultural constituyeran las premisas

objetivas que condujeron al cambio del sistema capitalista por un

sistema que fuera dirigido y vigilado por obreros de elevado grado de

capacidad junto a otro tipo de trabajadores técnicos, científicos e

intelectuales.

6 Ibid., p.76.
7 Salazar Valiente, M. "Marx y el Estalinismo. (¿Extinción o vigen-

cia de Marx?"..., Op. Cit., p.110.
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El conductor de la revolución de octubre de 1917, conocía

perfectamente la situación de la sociedad que pensaba transformar en

forma tan radical y era consciente del valor de una de las tesis de

Marx en la que se sostiene que "es imposible saltar etapas (ya que)

ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas

las fuerzas productivas que caben dentro de ella; jamás aparecen

nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las

condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno

de la propia sociedad antigua, una sociedad no puede saltarse fases

naturales de su desarrollo y abolirías por decreto".(8) Sin embargo

Lenin creyó -contra la opinión de muchos de sus contemporáneos-, que

una vez conquistado él poder se podrían crear las condiciones

necesarias para que Rusia estableciera la organización de tipo

socialista que tanto anhelaba . "Ahora bien, lo decisivo en Lenin es

su apuesta voluntarista por la creación de las condiciones

inexistentes, tratando de torcer con ella el pulso de la historia. Y

esto es lo que después de su muerte, se buscará -a la bárbara

manera estaliniana- con la industrialización acelerada y la

8 Citado por M. Salazar Valiente en base al Prólogo a la primera
edición de El Capital y Prólogo de 1859 a
la Contribución a la Economía Política
(resumen de los Grundrisse) de C. Marx.
En Revista trimestral Dialéctica año 15.
"Marx y el Estalinismo (¿Extinción o ...?)"
..., Op. Cit., p.126.

9 Sánchez Vázquez, A. "Después del derrumbe estar o no a la
izquierda", en: revista trimestral Dialéctica
(Nueca Época) año 16 núm. 23-24 (doble) Equipo
Editor, Puebla, Pue. México Invierno de 1992,
Primavera de 1993, p.68.



137

colectivización forzosa". (9) al igual que Lenin, Tr'otsky. uno de los

dirigentes y teóricos de la revolución rusa más destacados desestimó

la potencialidad del capitalismo al que creían "agonizante" y por

otro lado, confiaron de manera desproporcionada en la fuerza

revolucionaria de la clase obrera de Occidente- Hacían depender el

triunfo de su empresa de una pronta e impetuosa revolución mundial o

cuando menos de una victoria revolucionaria "inminente" en los países

capitalistas de mayor desarrollo de esa época a la cual ellos se

unirían de inmediato. Pero la realidad se perfiló de manera distinta

a como ellos la esperaban y así pronto se vieron constreñidos a

luchar por "la conservación del poder y la supervivencia misma de la

Revolución, en las dur ísimas condiciones de inmadurez económica,

intervención militar y devastadora guerra civil (que) se convierten

en objetivo prioritario".(10)

A la muerte de Lenin, Stalin sostiene una férrea lucha por el

poder contra Trotsky, quien también aspiraba al puesto de mando que

se había conquistado a través de la Revolución de octubre.

Finalmente, Stalin se hace del poder e instaura un gobierno

despótico sobre los pueblos de la ya entonces URSS, Su prolongado

ejercicio del poder (1924-1953) fue testigo de atroces represiones,

las llamadas "purgas" dispuestas por Stalin y su grupo les liberaron

de todos aquellos que aún siendo miembros del Partido e incluso

revolucionarios de 1917 se oponían a sus proyectos políticos,

económicos y sociales se habla según cálculos conservadores de unos

siete millones de detenciones y unos tres millones de muertes.*

10 Ibid., p.65.
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Fueron enviados a campos de concentración y muchos de ellos

eliminados ahí físicamente.

Con Stalin, la transición hacia el socialismo impulsada por

Lenin y Trotsky -tan criticada ya por Rosa Luxemburgo- alcanzó

límites desproporcionados: "propiedad estatal absoluta, planificación

total de la economía, Estado omnipotente, dictadura del proletariado

(en rigor del Partido) regímenes de partido único y predominio de los

métodos represivos con exclusión de toda participación

democrática".(11)

No obstante el tremendo costo humano y el terror en el que se

vieron sumidos los pueblos de la URSS bajo el gobierno de Stalin, se

llegó a obtener bajo esa formación social un elevado desarrollo de

las fuerzas productivas de tal manera que ya para el año de 1934,

la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se incorpora a la

Sociedad de Naciones; dos años más tarde, la URSS da a conocer su

nueva Constitución. Por otra parte, "el proceso de construcción del

sistema... se considerará terminado en 1936, al proclamarse

constitucionalmente que el socialismo ya existe en la URSS".(12)

Durante esta época "la coerción ejercida sobre millones de

obreros y campesinos se extiende a toda la sociedad, dejando paso a

una represión masiva o imperio generalizado del terror, del que no

* Doval, Gregorio . Nuevo Dicionaxio de Historia, (Términos, Aconte-
cimientos, Instituciones), Bolsi Temas, 56 temas de hoy, Madrid,
1996, pp.361-362.

11 Ibid., pp. 69-70.
12 Ibid., p. 66.
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escapan los diligentes revolucionarios de 1917 y centenares de miles

de abnegados y fieles militantes comunistas". (13)

Después tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en la

que quedaron enfrentadas las fuerzas aliadas, Estados Unidos, Gran

Bretaña, Francia, Polonia, URSS y China que se oponían a los países

«tal eje: Alemania, Italia y Japón así como de otros países

subordinados a ellos en lo económico y lo político. Durante esta

guerra la URSS fue invadida (22 de junio de 1941) por el ejército

alemán contra el cual pudo salvaguardar su soberanía y ya para el año

d e 1944, tuvo la capacidad suficiente para actuar a la ofensiva,

desactivando de esa manera el avance nazi que amenazaba con invadirlo

todo. La participación del heroico pueblo ruso junto al cual actuaron

también el Estado norteamericano, Inglaterra y Francia, culminó con

la rendición incondicional de Alemania, seguida por la división en

zonas de ocupación entre las cuatro potencias vencedoras.

Es conveniente mencionar que en Europa durante el intento

alemán por vencer a la URSS, las tropas alemanas quebraron a su paso

la resistencia militar que les opusieron para la defensa de su

soberanía países como : Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Hungría,

Bulgaria y de manera tangencial también Yugoslavia y Albania. Pero

cuando el ejército soviético se rehizo y pudo pasar a la ofensiva, a

medida que iba liberando a esos países de la opresión nazi, dejó

completamente en manos de los dirigentes de los partidos socialistas

y comunistas que ahí militaban el poder económico, político y social

13 Ibidem.
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de esos países y con ayuda de la URSS se estableció de inmediato el

modelo de organización social por el que ésta se regía.

Se establecieron con esas naciones europeas: pactos de

colaboración conjunta y de no agresión entre ellas convirtiéndolas en

repúblicas llamadas de Democracia Popular y se les llegó a someter de

tal forma que cuando alguna de ellas, como Hungría o Checoslovaquia

quisieron sacudirse el yugo, su voluntad de autodeterminación fue

quebrada bárbaramente por la fuerza de las armas soviéticas.

Como puede observarse, los pueblos de Europa del Este a los que

hemos hecho referencia -salvo Yugoslavia y Albania que constituyeron

casos especiales- no se incorporaron de manera voluntaria al bloque

llamado socialista ya que en esos países, no hubo ningún movimiento

revolucionario con tendencia hacia el socialismo, sino que más bien

se vieron obligados a adoptar esa forma de sistema económico,

político y social como una consecuencia derivada de los efectos de la

Segunda Guerra Mundial. A su paso por estos países, el Ejército Rojo

de la Unión Soviética Impuso ese sistema otorgándoles todo el poder a

los partidos socialistas establecidos ahí.

Después de todos estos acontecimientos, "Stalin emergió de

la guerra con una aureola evidente que subyugó a generaciones

múltiples de jóvenes en todos los continentes. En América Latina

se enalteció y glorificó a Stalin y al país de los soviets.

El incondicional apoyo al heroísmo del pueblo y a los éxitos

del socialismo en la URSS implicó la aprobación sin reservas del

sistema estalinista y de sus métodos, cerrándose los sentidos y la

razón a toda insinuación que significara crítica al socialismo

real".(14)



Bajo la dirección de Stalin -su muerte se produjo el año de 1953- la

URSS desplegó una amplia actividad diplomática que la llevó a crear

sólidas relaciones con algunos países del Lejano Oriente como China,

Japón, Corea y Vietnam, al igual que con algunas naciones árabes como

Egipto, Siria, Líbano y Turquía; también tuvo lugar una política

encaminada a la defensa de los derechos de estos pueblos ante el

intervencionismo de los países imperialistas de Occidente. Las

pretensiones de la URSS desde esta época hasta antes de que se

produjera el derrumbe de su modelo social, eran las de extender su

esfera de influencia hacia todos los pueblos que dieron muestras de

rechazo e inconformidad contra el intervencionismo imperialista.

Sin embargo, "el socialismo resultante -impuesto por Stalin-

careció de democracia real y formal, y se expresó como poder total,

autoritario y burocrático, montado sobre las masas trabajadoras. El

Estado todopoderoso se tragó a la sociedad civil". (15) Como

resultado de esta práctica inhumana la URSS pudo convertirse

relativamente en poco tiempo, en una potencia tan sólida y pujante

como la del Estado norteamericano, al que se consideraba ya desde esa

época como el país capitalista más poderoso a nivel mundial "el

Goulage Soviético pudo simbolizar el conjunto del sistema: el

comunismo real fue la sociedad del encarcelador encarcelado, mientras

que el capitalismo liberal, esencialmente no excluyó y no masacró más

que al exterior".(16)

14 Salazar Valiente, M. "Marx y el estalinismo...", Op. cit., p.lll.
15 Ibidem.
16 Balibar, Etienne. "L'Europe aprés le comunisme", Les Temps Moder-

nes, No. 547-48e année. París, Febriér 1992,
Revue Mensuelle, p.72.



Por otra parte, el triunfo de la revolución China (1949) fue

recibido con singular entusiasmo por todos aquellos que en el globo

terráqueo luchaban por establecer los principios democráticos

fundamentales de justicia social, igualdad y equidad. Con ese hecho

creció también para muchos, el prestigio del socialismo real

practicado por Stalin. "En aquel entonces, poetas, pintores,

escritores, artistas en general, conforman en América Latina un clima

entusiasta, optimista en grado superlativo de pleno apoyo a la URSS

de Stalin, que somete a una suerte de hechizo o encantamiento a

amplios sectores de lo más sano de la juventud. Los jóvenes inician

su militancia revolucionaria en organizaciones marxistas en las que

el filo de la crítica -ingrediente esencial del pensamiento de Marx-

no se utiliza ante las realidades de los países comunistas".(17)

Se genera en toda América Latina y en muchas otras partes del

mundo una especie de acuerdo, un sobreentendido en el sentido de que

no pueden ser objeto de ningún género de crítica aquellas sociedades

en las que se construye el socialismo y más bien, se quiere creer o

se hace creer, que ahX todo marcha de manera excelente y ésto, a

pesar de que ya desde 1953 corrían los rumores de que en algunas

poblaciones de Alemania Oriental había serios disturbios provocados

por inconformidades relacionadas por la política impuesta.

A la muerte de Stalin siguió una reñida lucha que se sostuvo

para sucederle en el poder y que se prolongó algunos años.

Durante ese lapso se produjo la sublevación de Hungría (1956) a

17 Salazar Valiente, M. "Marx y el Estalinismo (¿Extinción o
vigencia de Marx?)", Op. Cit., pp.111-112.



través de la cual dicho país manifestó sus reclamos legítimos; en ese

mismo año tiene lugar la denuncia de los "crímenes de Stalin" para

que finalmente, la lucha por el poder se decida a favor de Kruschov

cuando éste obtiene el cargo de la Presidencia del Consejo de

Ministros de la URSS: su mandato se sostiene de 1958 a 1964.

En el año 1961 Kruschov procede a desarticular en forma más

metódica el sistema ideológico estaliniano. "Me parece (dice Salazar

valiente) que ese momento -el de la denuncia de los crímenes de

Stalin- debió haber motivado una severa reflexión crítica y

autocrítica sobre el comportamiento de los partidos comunistas de

América Latina en el interior de los mismos y en la intelectualidad

marxista".(18)

En realidad la crítica antiestaliniana que se llevó a cabo en la

URSS no dejó al descubierto en forma debida, el hecho de que tanto el

control del Estado soviético como el sistema económico de esa

potencia, se encontraban en unas cuantas manos representadas por una

minoría burocrática, que había transformado el inicial intento de

establecer la fase socialista en un verdadero y censurable sistema

totalitario. Pero eso si, en Amér ica Latina al igual que en otras

partes del mundo, "la fuerza del dogma es tanta que ni se reflexiona

sobre tales cuestiones. La patria del proletariado mundial es

intocable. La crítica tan cara al marxismo no puede operar

con relación a los países que ^construyen el socialismo'"(19) y

realmente dicha crítica, muy bien pudo armarse ya con suficientes

18 Ibid., p.11.3.
19 Ibidem.
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elementos de juicio desde los años treinta.

Mientras tanto bajo el gobierno de Kruschov, el desarrollo

económico del país se impregna de nuevos bríos y se toman medidas

para la descentralización de la economía, transfiriendo de esta

manera a distintas corporaciones buenas dosis de poder; se efectúa

también una política de distensión y se presta un especial cuidado y

ayuda para que fructifiquen los procesos revolucionarios que en los

llamados países del Tercer Mundo (Asia, África y América Latina) se

tornan cada vez más candentes, debido a la creciente y descarada

intervención de los países capitalistas de mayor desarrollo que

buscan a como de lugar la salvaguarda y expansión de sus intereses.

Esta política de ayuda para los países tercer mundistas tuvo

continuidad con Kosyguin y Brezhnev: ambos logran dar un gran

impulso a la investigación científica derivándose de ésta, en un

tiempo relativamente corto, los fundamentos para el impresionante

progreso encauzado a la conquista del espacio, así como para el

obligado desarrollo armamentista.

Pero toda esa fuerza y poder que logró acumular la URSS y que

la condujo a ser una gran potencia mundial, fueron extraídos

directamente del pueblo soviético y a ello se debe que la ex unión

soviética haya sido capaz de desplegar un gran apoyo económico y

armamentista que se materializó en ayuda para sostener los

estallidos revolucionarios que surgían en los países subdesarrollados

que luchaban contra la política imperialista que saqueaba sus

riquezas y les sumía en la dependencia, con la complaciente

connivencia de las oligarquías nativas de nuestros pueblos.



El modelo económico, político y social de la URSS fue

inclemente, dominante y explotador de la fuerza de trabajo de sus

propios ciudadanos. "Ese sistema de seguridad social (que se produjo

en la Unión Soviética engendró una forma de «libertad del esclavo»:

porque el simple hecho de ir a un lugar de trabajo era suficiente

para cobrar su salario; porque era simbólico el alquiler de su casa,

la gratuidad de la guardería infantil, de la escuela, de la

universidad, del hospital; la ausencia de impuestos creaba el

sentimiento de que todo provenía del Estado y el ciudadano no estaba

obligado más que a ser conformista. ... ellos tuvieron fe, lucharon

con y por esa fe y se equivocaron; pero al menos su comportamiento

fue portador de una gran generosidad y un altruismo que no existen ya

en este fin de siglo. Ellos tuvieron la esperanza y alguna vez el

coraje de arriesgar su vida por una idea planetaria y una solidaridad

inter nacionalista que suscitaron el heroísmo, el don de sí, el

idealismo. Todos esos sentimientos y esos comportamientos propios de

algunas generaciones de la primera mitad del siglo (XX) son, en

verdad, hoy, para algunos -explica Lilly Marcou-, un mero accidente

de la historia, pero al. menos queda de ellos, la enseñanza de la

poderosa carga emocional y la fuerza de convicción del proyecto

comunista".(20)

Por otra parte, esta situación de sometimiento casi total, pudo

sostenerse solamente durante el tiempo en que la pobreza y

penalidades se repartieron podría decirse que equitativamente y,

20 Morcou, Lilly. "Le *socialisme Réel': un avenir disparu", Les
Temps Modernes, No. 543 48e Année, París, Octobre
1991. Revue Mensuelle, pp.50-51.



mientras no se hizo demasiado evidente la forma de vida privilegiada

de las minorías que tenían bajo su control el sistema gubernamental

de la URSS,.

Las muestras de descontento, de insatisfacción, de no

realización plena del individuo, fueron creciendo gradualmente y esto

afectó a la larga la eficiencia en el desarrollo productivo, lo cual

se puso de manifiesto en forma notoria ya desde los años setenta.

Ahora bien, en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión

Soviética del año 1956, se apuntó de manera esencial contra la

ideología estaliniana al aceptar que a través de ésta, se habían

sujetado a una gran alteración las tesis centrales de Marx, Engels y

Lenin sobre el socialismo y el comunismo. Sin embargo, "... no les

queda a las direcciones comunistas más opción que aceptar los hechos,

se pone énfasis en que el Partido (soviético) fue capaz de

autocriticarse. (Pero) no se repara con el obligado rigor en que los

derechos y garantías de los ciudadanos soviéticos habían sido

bárbaramente conculcados. Ni en la ausencia de respeto por la llamada

legalidad socialista y la existencia de un Estado de derecho y, más

aún, de una democr acia autogestionaria".(21) De esta manera la

política estalinista que había sido tan fuertemente criticada por

Kruschov y Brezhnev, es puesta nuevamente en práctica con motivo de

las sublevaciones de Hungría en 1956 y de Checoslovaquia en 1968.

Más tarde, durante los años setenta hace su aparición la

corriente eurocomunista. "Las críticas a la URSS de los

21 Salazar Valiente, M. "Marx y el Estalinismo...",Op. cit., p.113.



eurocomunistas (Carrillo y Berlinguer), la polémica en la que

participa Brezhnev, son otras señales de que aquello no puede ser la

*primera fase del comunismo' a la que se refiriera Marx ... claro es

que hubo excepciones personales y que la ocupación de Praga por los

tanques del Pacto de Varsovia provocó declaraciones partidarias de

desaprobación. Pero, en general, puede afirmarse que en América

Latina la crítica marxista proveniente de partidos e intelectuales

orgánicos hacia la URSS y demás formaciones socialistas no estuvo a

la altura de las circunstancias". (22)

Entre aquellos que fueron capaces de armar una argumentación

crítica y consistente dentro del marxismo a la política seguida por

la URSS, se encuentra Trotsky y las corrlentes trotskistas, aunque

con esto no queremos decir que la ra2ón les asistió en todo; hubo por

supuesto, muchos otros críticos que de manera aislada o en pequeños

grupos impugnaron y denunciaron las atrocidades cometidas en los

países del socialismo realmente existente.

Para expresar el verdadero sentido del socialismo, el

salvadoreño Salazar Valiente, trae al presente la siguiente tesis de

Marx: "Desarrollo libre de las individualidades, y por ende no

reducción del tiempo libre de trabajo necesario con miras a poner

plustrabajo, sino en general reducción del trabajo necesario de la

sociedad a un mínimo, al cual corresponde entonces la formación

artística, científica, etcétera, de los individuos, gracias al tiempo

que se ha vuelto libre y a los medios creados por todos". (23) Pero

para que el espíritu de la tesis de Marx que se acaba de citar,

22 Ibidem.



hubiera podido ser aplicado en la vida práctica de esas sociedades

llamadas socialistas, habría sido necesaria a la altura de los años

sesenta, una profunda rectificación en el terreno de los hechos que

habría afectado los intereses económicos y una serie de situaciones

de privilegio de las minorías que controlaban el poder del Estado

Soviético y ésto, era pedir lo imposible, pues voluntariamente esas

capas sociales que vivían tan holgadamente no lo hubieran aceptado.

Así pues, al auge sorprendente de las fuerzas productivas de la Unión

Soviética, siguió un impr esionante deterioro en lo económico,

político y social que finalmente condujo al derrumbe del socialismo

histórico.

Por otra parte no cabe duda de que a pesar de la índole

totalitaria del estalinismo, en la Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas y en los países de Europa del Este se generaron en los

llamados "tiempos buenos" de esas formaciones sociales, logros

altamente positivos que beneficiaron a grandes capas sociales: el

carácter gratuito de la educación y la atención médica, la

construcción masiva de casas y una cierta capacidad económica para

satisfacer necesidades elementales (alimento, vestido y otras). "Pero

no puede olvidarse que a partir de los años sesenta , la propia

estructura del sistema -bajo la extenuante presión del capitalismo

más agresivo-acabo por paralizar el crecimiento de las fuerzas

productivas y anular las conquistas sociales alcanzadas".(24)

23 Citado por M. Salazar Valiente en su ensayo: "Marx y el
estalinismo (¿Extinción o vigencia de
Marx?"..., Op. Cit., pp.123-124.

24 Sánchez Vázquez, A. "Después del derrumbe,..", Op. cit., p.67.



No obstante el deterioro de la forma de vida de los países del

socialismo real, se sabe que a mediados del año 1990 la organización

de las Naciones Unidas al tocar el tema sobre el nivel de vida de 130

países que pertenecen a esa agrupación, manifestó jque dentro de los

países de mayor desarrollo humano se encontraban las naciones

socialistas de Europa.

La Unión Soviética alcanzó un grado de desarrollo económico,

social, político, tecnológico, científico y militar muy avanzado que

la situaron durante un buen tiempo en una posición equilibrada de

poder y fuerza frente al Estado norteamericano; pero al final "el

xsocialismo real' no pudo resistir el desafío capitalista en el

terreno decisivo: la productividad. En cuanto a la crítica en el

plano de las ideas, todo el empeño de los ideólogos del capitalismo

estuvo encaminado a convencer de la imposibilidad e indeseabilidad de

toda alternativa socialista. De ahí su gustosa coincidencia con los

ideólogos soviéticos de las últimas décadas al establecer un signo de

igualdad entre ^socialismo realmente existente' y socialismo".(25) La

URSS descuidó el desarrollo y el bienestar material de su población

lo que a la larga propició grandes inconformidades que más tarde

desencadenarían en la ruptura y desaparición de ese sistema socio-

económico.

A nadie escapa pues que la Unión Soviética, desde el triunfo de

la Revolución de 1917 tuvo que enfrentarse a las países capitalistas

más poderosos y entre ellos de manera especial al Estado

25*- Ibid.
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norteamericano "que no vaciló en reunir a todos los medios: desde

la intervención militar y el cerco económico en los primeros años

hasta la guerra fría librada en todos los campos durante cuatro

décadas y que, al imponerle una agotadora carrera de rearme, acabo

por doblar la espina dorsal -la economía- del sistema".(26)

Los ideólogos del capitalismo tenían mucho terreno para asentarse

y armar con toda libertad su afilada crítica contra el socialismo

existente; en realidad, ya desde las propias filas revolucionarias

elementos como Rosa Luxemburgo, Kautsky y Trotsky expresaron desde

muy temprano su inconformidad por el marcado carácter antidemocrático

que se incrustaba de una manera cada vez más profunda en el recién

poder instaurado, pues comprendían que ante la ausencia de

condiciones históricas y sociales, se cerraba el camino al socialismo

democrático y se creaba con ello, de hecho, una verdadera

contrarrevolución. La izquierda liberal simpatizante del sistema

democrático capitalita manifestó su desaprobación contra ese sistema

que aniquilaba la libertad individual y la democracia representativa

sostenidas en el 1ibre mercado y la 1ibre empresa, car acter ísticas

primordiales del sistema capitalista mundial. Las medidas

autoritarias de la nueva sociedad sobre todo en la época de

Stalin y luego en las etapas sucesivas, se encontraban tan

enfrascadas en su lucha por la resistencia y sobrevivencia que

pasaban por alto que "los derechos democráticos -libertad de

expresión y organización; sufragio universal; pluralismo político- no

son meras * instituciones burguesas', sino duras conquistas ganadas

26 Ibidem.
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por el movimiento obrero".(27)

Durante Xa etapa estalinista y hasta el derrumbe del socialismo

histórico, para tratar de justificar las nuevas formas de explotación

y dominación que se dieron en la Unión Soviética, se creó el

marxismo-leninismo, es decir una burda interpretación estalinizada

sobre las teorías de los clásicos del marxismo con lo cual se separó

de manera artificial la teoría de la práctica, para vindicar una

distorsionada verdad histórica.

El marxismo leninismo, es una mezcla de ideas de Marx con ideas

de Lenin a menudo descontextuadas y no siempre ,ensambladas con

coherencia lógica. "... al naufragar el socialismo real entró en

agonía mortal la ideología que le corresponde, el marxismo-leninismo.

El marxismo-leninismo es hoy en día un cuerpo fósil, inerte, aún

como ideología justificadora de procesos reales".(28).

En cuanto a la versión estaliniana del marxismo, esta circuló en

los países del socialismo real y a través de su contenido se

pretendía presentar la verdad acerca del desarrollo histórico en lo

que se refiere a procesos de tipo económico, político y social. Este

tipo de publicaciones se hizo extensivo a muchas partes del mundo; en

algunos lugares de América Latina se distribuyeron profusamente y

aunque no puede negarse la calidad científica de algunos de los

variados aspectos que en esos manuales se abordaron, era obvio el

27 Lówy, M. "Doce tesis sobre la crisis del socialismo realmente
existente", en: Revista Trimestral Dialéctica (Nueva
Época) año 15. Núm. 21. Equipo Editor Puebla, Pue, Méxi-
co, Invierno de 1991, p.49.

28 Salazar Valiente, M. "Marx y el Estalinismo. (¿Extinción o
vigencia de Marx?)"..., Op. cit., p.114.



152

mensaje ideológico justificador del socialismo realmente existente

que se incluía en ellos.

En pocas palabras y contra las predicciones de la teoría

marxista, "la subsistencia del capitalismo en su polo desarrollado

después de la Revolución de Octubre de 1917 se convirtió.. . en

imperialismo. Y, cuestión de importancia nodal, cambió

cualitativamente todo el panorama de la transición en la práctica y

en la teoría, orientándose el proceso hacia formas y políticas

anticapitalistas que degeneraron en el socialismo estatalista o

estalinista, y en una combinación híbrida que se llama marxismo-

leninismo". (29)

El sistema social que se generó motivado por la revolución de

1917 terminó por negar la idea de socialismo, es más, desprestigió

esa idea en la práctica al negar los valores socialistas de igualdad,

libertad y justicia social, por tanto, la supresión del socialismo

realmente existente se presentó como una condición ineludible para

que el proyecto socialista se replanteara nuevamente bajo su

verdadero contenido liberador y humanista. "Este derrumbe brutal de

las sociedades que se decían socialistas puso fin a las ilusiones de

aquellos que veían en ellas los principios de una sociedad superior.

Ellas no tuvieron -no tenían- nada que ver con el socialismo, su

desmoronamiento no representa un retroceso para la humanidad. Se

puede esperar al contrario que ello permitirá la emancipación de los

pueblos hasta aquí oprimidos por regímenes totalitarios y que esos

29 Ibid., pp.116-117.
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pueblos, podrán ulteriormente evolucionar hacia la democracia",(30)

dentro del sistema socialista.

En un esfuerzo por encauzar a los países del socialismo

realmente existente hacia la conquista de espacios democráticos, el 5

de febrero del año 1990, el Secretario General del Partido Comunista

de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, ante el Pleno del Comité

Central del mismo, pronunció un discurso por medio del cual dio a

conocer a su país y al mundo entero -desde 1985 había planteado la

alternativa de la Perestroika-, la grave situación en la que se

encontraba la Unión Soviética, describiendo de manera sintética y

coherente la problemática económica, política y social por la que

ésta atravesaba.

Gorbachov Propuso la Perestroika, como alternativa para situarse

en el punto preciso en que su país había perdido el camino hacia el

verdadero socialismo. En su discurso explicó que para llevar a cabo

tal empresa, era necesario realizar una profunda reestructuración

económica, política y social del Estado soviético y afirmó que

"apoyándose en la gran herencia dejada por Marx, Engels y Lenin, el

PCUS desarrolla con espíritu creador las ideas socialistas conforme a

las realidades actuales, basándose en toda la colosal experiencia

acumulada en el siglo XX".(31) también mencionó lo siguiente: "Nos

proponemos ir materializando paso a paso el principio de la justicia

30 Craipeau, Yvan. "1/ Implosión du "Socialisme Réel" Une Nouvelle
Periode de l'Histoire", Les temps Moáernes,
No. 544., 4 7e. Année, París, november 1991.
p. 62.

31 Gorbachov, M. "El discurso de Gorbachov ante el pleno del Comité
Central del PCUS", tomado de la revista semanal
Proceso núm. 693, México, 12 de febrero de 1990
pp. 41-42.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



social sin esperar un milagro, y nos proponemos hacerlo renunciando a

los prejuicios del pasado y a los tabúes ideológicos, y utilizando

cuanto de valioso tienen otras sociedades en los ámbitos económico y

social, en la vida política y en la organización de la producción y

en la infraestructura social, en la ciencia, la tecnología, la

cultura, la creación espiritual e intelectual".(32) •

Las intenciones parecieron honestas, pero la empresa resultó

imposible ya que después de tantas décadas de pasividad y corrupción

burocrática, las reformas que desde arriba promovió Mijail Gorbachov

y aquellos que lo apoyaban no tuvieron éxito, pues se ponían en

peligro no sólo los intereses y privilegios que algunas capas

sociales habían disfrutado durante casi siete décadas, sino que

peligraban también ciertos derechos que por tradición habían

beneficiado a los trabajadores; y más bien, la apertura política

(glasnost), dio posibilidad de participación al movimiento

democr ático desde aba jo: nos referimos a los frentes populares,

ecologistas, reformistas y clubes socialistas, entre otros.

La Perestroika que Gorbachov pretendía poner en práctica

encontró obstáculos insalvables; ya en su discurso del 5 de febrero

de 1990, al que hemos hecho referencia con anterioridad manifestaba

entre otras, su profunda preocupación en relación a los complejos

problemas de las relaciones interétnicas. El gobernante soviético era

consciente de la aguda crisis que representaba el hecho de que en la

URSS existieran más de cien nacionalidades y etnias. El problema de

32 Ibid., p.43.
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la multiplicidad de etnias en la URSS venía de muy atrás; desde el

triunfo de la Revolución de Octubre, Lenin ya le había prestado

atención y preveía que en menos de 25 años tendrían que enfrentar el

problema de las nacionalidades de la federación rusa. No obstante,

éste no se presentó de manera abierta debido a la política represiva

de Stalin y de los gobernantes que le sucedieron ya que lograron

diferir de manera artificial su estallido. Pero bajo el mandato de

Gorbachov y como derivación de su política para la apertura de

espacios democráticos en su país y de la glasnost que propiciaba la

Perestroika, el problema vuelve a replantearse y da muestras de

alcanzar grandes dimensiones, es por ello que Gorbachov en su

discurso del 5 de febrero de 1990 expresa al respecto: "varios

problemas complejos que han aflorado en la esfera de las relaciones

interétnicas preocupan a nuestra sociedad igualmente que la situación

económica. Dichos problemas afectan el futuro del Estado soviético

federativo ... el pueblo se hace cargo de la amenaza que envuelven

las consignas separatistas y, nacionalistas y extremistas y de las

nefastas consecuencias que pueden acarrear par a los ciudadanos,

contingentes poblacionales y nuestro estado en conjunto". (33)

Las profundas reformas que se propuso Gorbachov llevar a la

práctica para enfrentar el caos económico y la corrupción social que

se produjeron en su país bajo el socialismo realmente existente,

motivaron el surgimiento de "tres tendencias, impulsadas por

distintas fuerzas sociales, sin que ninguna de ellas -explica Sánchez

33 Ibid., p,44.
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Vásquez- logre imponerse a las otras. "Son las tendencias: 1) a

mantener el statu quo anterior, aceptando todos los cambios de forma

para que nada sustancial cambie; 2) a transitar a un verdadero

socialismo democratizando profundamente la vida económica política y

social; y 3) a pasar a una sociedad poscomunista, cuya democracia y

libertad se asentarían en la generalización de la propiedad privada

-incluso sobre los medios de producción- y la economía de mercado".

(34)

Como podrá observarse, aún cabía la esperanza de reformar el

sistema del socialismo realmente existente, para abrirse hacia un

cauce democrático acorde a los principios del socialismo. "Pero

habría también otras dos posibilidades: a) la de volver a un régimen

autoritario que sería una nueva versión del sistema que se pretendía

desmantelar (semejante involución es la que buscaba la vieja

nomenklatura con el golpe de Estado de agosto de 1991, ...) y b) la

de encaminarse hacia una economía del mercado generalizado que, en

las condiciones ruinosas del país y dado el terrible costo social

que impondría a la población sólo podía asemejarse a un capitalismo

salvaje". (35)

Finalmente, la alternativa de la Perestroika para reformar

"desde arriba" el modelo del socialismo realmente existente fracasó,

y con ella fracasó también por el momento, la posibilidad de

orientarse nuevamente hacia el socialismo que al ser identificado

34 Sánchez Vázquez, A. "Después del derrumbe estar o no a la
i zquierda"..., Op. Cit., p. 72.

35 Ibid., p.73.
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con las formas de explotación, autoritarismo, represión y degradación

moral, fue repudiado por la mayoría de las capas sociales que tan

inmisericordemente fueron flageladas por el socialismo real.

la tarea que Gorbachov se había impuesto resultó excesiva para

sus fuerzas y tal vez para su buena voluntad de reformar el sistema

social de su país. Se cometieron muchos errores y vacilaciones "pero

lo que Gorbachov no quiso -o no pudo - decidir, lo decidió finalmente

el golpe de agosto. Su fracaso liquidó la alternativa reaccionaria de

la nomenclatura, pero arrojó también de la escena toda perspectiva

socialista. Con la disolución del PCUS y la desintegración de la URSS

llegaba a su término el derrumbe del ^socialismo real', arrrastrando

con él -al menos en un futuro previsible- la alternativa socialista".

(36)

Posteriormente y en realidad a muy corto plazo ha podido

observarse que "en la mayoría de los países de Europa del Este, los

movimientos radicales que luchan por la alternativa socialista

democrática o reclaman alguna relación con la tradición marxista han

sido derrotados, incluso aquellos que poseían una historia de rápida

oposición al sistema burocrático. Además de las razones específicas

de cada país, un elemento común explica este retroceso: durante 40

años, socialismo y marxismo han sido identificados con el sistema

burocrático estalinista". (3 7)

Es decir, a nombre del marxismo y del socialismo se pusieron en

36 Ibidem.
3 7 Lówy, M. "Doce tesis sobre la crisis del socialismo realmente

existente"..., Op. Cit., pp.51-52.
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práctica en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este

nuevas formas de explotación y de dominación: en la esfera económica

se procedió a instaurar la propiedad estatal sobre los medios de

producción, aunque se hizo aparecer formal, y jurídicamente que se

trataba de una propiedad social; también se impusieron la

planificación absoluta de la economía y la exclusión del mercado.

En lo que se refiere a la esfera política, el Estado autoritario

apoyado en el partido único, quedó absolutamente separado de la

sociedad y en franca oposición a ella pues, le negaba espacios

democráticos relacionados con la acción representativa o

autogestionaria; además en la esfera del poder centralista a la que

quedaban subordinadas naciones y nacionalidades de la URSS y, el

movimiento comunista mundial, dependía de sus decisiones. Ante estos

hechos, ¿quién en los llamados países socialistas de Europa del Este

y de lo que fue la Unión Soviética que identificaban "socialismo

existente" con socialismo o marxismo, hubiera querido tener que ver

algo con ellos? Ante la asociación de socialismo, con "socialismo

real", nosotros pensamos que ninguno.

Por otra parte, los Estados Unidos y la prensa occidental

valiéndose de los medios masivos de comunicación controlados por

ellos y que funcionan a nivel mundial, han explotado la crisis del

socialismo real y posteriormente el hecho de su virtual derrumbe,

para mostrar al mundo entero la ineficacia de ese modelo social al

que identifican dolosamente con el socialismo y el marxismo; critican

el modelo de planificación total de su economía que condujo a esa

sociedad al estancamiento de las esferas económica, científica y
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tecnológica, así como al proceso de corrupción social y

envilecimiento moral que ahí se produjeron.

Lo cierto es que cuando Stalin proclamó en el año de 1936, que

en su país la construcción del socialismo había alcanzado su

culminación y que la cristalización de tal hecho se debía al

surgimiento de las tesis de Marx, en realidad mentía en forma

deliberada, pues "nunca ha habido, ciertamente, socialismo en la URSS

ni en los países que, en cuatro continentes, se inspiraron en el

modelo soviético. Y la explicación de ello no está en que,

originariamente, este modelo fuera impuesto, o en que -siendo

adecuado- se aplicara torpe o perversamente, o en que las condiciones

históricas obligaron a castrar su contenido emancipador o desviarse

de él ... Ninguna de estas explicaciones puede considerarse

satisfactoria, porque nunca ha habido un modelo originario -perfecto

o imperfecto- ni tampoco deformado o traicionado en su aplicación. En

verdad- dice Sánchez Vázquez-, sólo ha habido un modelo: el que

impuso la realidad cuando se apostó por construir el socialismo

faltando las condiciones necesarias11. (38)

El modelo que se aplicó en la Unión Soviética para la

construcción del socialismo realmente existente, se aplicó

apropiadamente de acuerdo al momento histórico que se vivía y esto a

un costo excesivamente elevado que recayó sobre los pueblos de la

URSS de cuyo sudor, sangre y sufrimiento surgió la potencia que

había de igualarse en poder y fuerza a los EUA, es decir, al país

capitalista más poderoso del orbe.

38 Sánchez Vázquez, A. después del derrumbe ...)"r Op. Cit., p.69.
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Pero eso sí, el socialismo despótico que se inauguró con Stalin

"no respondía en modo alguno, a la utopía marxiana de la nueva

sociedad".(39) La construcción de ese proyecto social era su

negación. El modelo soviético " es el modelo con el que -en un caso u

otro- se pretendió forzar la mano de la historia. Y lo que resultó se

ajustaba adecuadamente a ese modelo que era la antitesis del proyecto

emancipatorio de Marx".(40) También, en Lenin y Trosky líderes de

mayores convicciones socialistas y acción voluntarista para la

construcción del socialismo se encuentran en ciernes una serie de

elementos que conducirían al socialismo realmente existente.

El derrumbe del socialismo histórico entraña consecuencias

desalentadoras, sobre todo para la izquierda que a nivel mundial

cifró sus esperanzas de libertad, justicia social y democracia para

todos en el falso éxito de la puesta en práctica del socialismo en

los países de Europa del Este y de la Unión Soviética. En cierta

medida -aunque con sus honrosas excepciones-, esa izquierda con su

actitud acrítica en relación a lo que verdaderamente ocurría en el

llamado campo socialista, se hizo copartícipe de ese sistema

totalitario de explotación y dominación.

Por otra parte, "el hecho de que el capitalismo haya hecho

frente, victoriosamente, al reto que significaba para él la

existencia misma del *socialismo real/, de que haya logrado

recomponer su sistema productivo y que, con su ofensiva neoliberal,

esté liquidando la política de bienestar social en su propio seno,

39 Ibidem.
40 Ibid., p.70.
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aunque ensombrece la perspectiva del socialismo en el futuro , no

hace a éste menos necesario y deseable, con su cortejo de miserias,

desigualdades e injusticias, constituye la razón de ser, la

necesidad, de un socialismo en el que el hombre sea realmente un fin

como postulaba Kant- y no un simple medio, objeto o mercancía".(41)

Es cierto que en el momento actual que sigue al derrumbe del

socialismo histórico, resulta para algunos que no son capaces de

establecer diferencias entre los procesos históricos que configuran

propiamente la crisis del socialismo real y las interpretaciones de

tipo ideológico acerca de esa crisis, es decir, que no tienen

elementos de juicio suficientes para distinguir entre la crisis del

socialismo histórico y el uso que mal intencionadamente se quiere dar

a esa crisis están incapacitados para comprender "la parte importante

que corresponde a las luchas inspiradas por la ideología socialista

en las conquistas sociales de los trabajadores, así como en los

avances logrados en el reconocimiento y ampliación de las libertades

básicas y los derechos políticos".(42)

Por ello, mientras exista la injusticia social y la falta de

espacios democráticos, económicos y políticos, el socialismo seguirá

siendo una propuesta válida contra la política neoliberal -para la

cual la libertad individual es incompatible con la igualdad y la

justicia social- que los Estados capitalistas de mayor desarrollo

pretenden imponer a los países llamados del Tercer Mundo. "Yo no creo

-dice Yvan Craipeau- que nos hayamos equivocado en seguir a Marx en

41 Ibid., p.75.
42 Sánchez Vázquez, A."Liberalismo y socialismo"..., Op. cit., p.112.
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su análisis de la sociedad industrial y del sistema capitalista.

Como todo pensamiento científico comporta ciertos errores y será

rebasado algún día. Pero él sigue siendo hasta el momento presente,

el más pertinente y el más fecundo. El dio un fundamento teórico a la

lucha por los salarios para defender contra el patrón la parte de las

riquezas que ellos producían. Esta lucha permitió el mejoramiento de

las condiciones de vida en los países industriales y todo eso que se

llama progreso social". (43)

Con el derrumbe del socialismo histórico en la Unión Soviética

se produjo una metamorfosis impresionante que nos remite al siguiente

cuadro: separ ación e independencia de sus Estados, lucha por la

defensa de límites territoriales o establecimiento de nuevas

fronteras, múltiples conflictos interétnicos, exacerbación del

problema de los nacionalismos, enérgico rechazo al socialismo

existente, retorno del antisemitismo, refugio en la religión para el

alivio de tantos males, repulsa de ver surgir a la nueva capa de

propietarios (en Rusia emergió ya un grupo de multimillonarios).

Al producirse el derrumbe del socialismo realmente existente,

poder y dinero han quedado en manos de los más habilidosos, de

aquellos que dirigían la economía del Estado totalitario y que ahora

son dueños de las empresas que fueron privatizadas. Los puestos de

dirección de los Estados generalmente son ocupados por miembros de la

antigua nomenklatura, pues éstos, se creen socialmente con derecho

43 Craipeau, Yvan. "L'implosion du "socialisme Reel", Une Nouvelle
Periode de l'Histoire"..., Op, cit., pp.73-74.
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para ejercerlos y retenerlos. Asimismo, se han puesto de manifiesto

necesidades apremiantes, muchas de ellas surgidas por la influencia

de la "cultura de consumo", otras fundamentadas en el deseo de

estar bien y de gozar de libertades que el Estado totalitario les

negó.

Se ha producido también una fuerte resistencia de parte de los

pobladores de esos Estados porque no quieren perder los derechos

sociales que les beneficiaban. En fin, el porvenir se presenta para

los exsoviéticos inquietante y azaroso, como lo puede demostrar el

hecho de que "en la Rusia neoliberal de hoy, ... han salido más de 70

mil intelectuales y científicos en los últimos tres años (en México

viven 400)".(44) Ellos contaron con los medios económicos para salir,

pero el resto de la población tendrá que sufrir o tal vez disfrutar

de la nueva sociedad que ahí se intenta establecer basada en la ley

fundamental del sistema capitalista, esto es, en el desarrollo

desigual.

Mientras tanto, "las gentes están pobres y son despojadas de un

día a otro, (y) Se descubre el valor real del dinero, su peso

determinante. Las tiendas repletas (el sueño de todas las sociedades

del Este) no serán accesibles más que para aquellos que tengan

dinero, la libertad de circular no pertenecerá más que para aquellos

que puedan pagar los viajes, la posibilidad de instruirse se logrará

44 Viguznova, Yulia. "Rusia en busca de nuevas alternativas al
socialismo", en: Primer Coloquio Internacional
sobre las Clases Sociales y las Alternativas
Socialistas, Universidad de Guadalajara, tomado
del, diario La Jornada, México, viernes 10 de
septiembre de 1993, p. 49.
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que sin empleo o mal remunerados, no podrán tener acceso a la

abundancia por la cual combatieron".(45)

Bajo las circunstancias antes descritas los dirigentes de los

Estados Postsocialistas intentan dar solución a la compleja situación

por la que atraviesan sus pueblos y ensayan arduamente para poner en

práctica lo que ellos llaman una "economía de mercado socialmente

orientada", pero siempre bajo la presión ele los países capitalistas

altamente desarrollados sobresaliendo entre ellos, de manera especial

la de los Estados Unidos, que les ofrece préstamos y ayuda económica

condicionada de acuerdo a los intereses políticos y económicos por

los que se rige el mundo capitalista.

. La doctora Yulia Vizgusnova, investigadora del Instituto de

América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, quien participó

(9 de septiembre de 1993) en el Primer Coloquio Internacional sobre

la clase obrera, los nuevos sujetos sociales y las alternativas

socialistas, mismo que fue organizado en la ciudad de Guadalajara

(México), por el Centro de Investigaciones sobre los Movimientos

Sociales (CISMOS) de la Universidad de Guadalajara y por el Centro de

Estudios sobre el Movimiento Obrero Socialista, A.C. (CEMOS), explicó

de manera elocuente, que en su país "ya están formados 10 bloques,

diez grandes movimientos democráticos que albergan en sus bases a un

50 por ciento de la masa ligada a partidos políticos. Por ejemplo, el

45 Marcou, Lilli. "Le *Socialisme Réel': Un avenir disparu"...f Op.
cit., p-54.
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Frente de Salvación Nacional. .-.. La especialista en el movimiento

obrero de América Latina señaló: ... que los cambios neoliberales

(asesorados por la experiencia chilena) originaron rápidos cambios

en las formas de propiedad y en las relaciones de Rusia con el mundo,

una profunda crisis y la reconversión de las clases sociales. ... En

Rusia, -agregó- hay confrontación política e intolerancia, que

empiezan a mostrar los efectos de la falta de una nueva Constitución.

( En relación a la Perestroika, dijo), ... que fracasó porque fue un

proyecto superficial que sólo reavivó las grandes contradicciones que

ya apuntaban al ocaso de un sistema, pero que al aparecer provocó

pérdidas"- (46) En ese mismo Coloquio, la doctora Vizgusnova enfatizó

que sus conciudadanos no desean, ya más, una forma de vida

fundamentada en el socialismo realmente existente.

Un futuro incierto se vislumbra para los llamados países

socialistas de Europa del Este y de la Unión Soviética. En Rusia se

lucha ahora por los mismos ideales que hicieron posible la victoriosa

Revolución de Octubre, se lucha por la conquista de la democracia, es

decir, por la igualdad, la equidad y la justicia social, pero dentro

del sistema económico social capitalista, ya que hasta ahora "después

de diez milenios de historia, lo que varía dentro de las relaciones

sociales, es la forma que toma la explotación del trabajo del otro y

la naturaleza social de aquellos que de él se aprovechan". (47) Se

lucha pues por la conquista interminable de más y nuevos espacios

democráticos a través de los cuales se logre una coexistencia humana,

de mayor justicia y equidad.

46.- Lovera, Sara. Señala de la doctora Yulia Viguznova, participante
en el Primer Coloquio Internacional .... Op. cit., p.49.

47.- Craipeau, Yvan. Op. cit., p.76.
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El "socialismo histórico" logró sostenerse durante siete décadas

y con motivo de su derrumbe se han producido toda una serie de

repercusiones de tipo económico, político y social a nivel mundial,

Pero de manera especial, tal acontecimiento representa para los

llamados pueblos del Tercer Mundo el fin de la bipolaridad entre las

dos potencias más poderosas del orbe, lo cual les deja bajo el

abierto dominio de explotación y saqueo del país que era su mayor

adversario: el Estado norteamericano y con él, también bajo el poder

de los demás países capitalistas de mayor desarrollo económico.

Por otra parte, los logros del capitalismo desarrollado que

constituyen una fuente de riqueza y una amplia utilización de sus

adelantos científicos y tecnológicos, así como la puesta en

práctica del proyecto neoliberal y neoconservador que cada vez se

impone más en los países dependientes, determinan el ambiente social

cultural y científico que priva en los países subdesarrollados; por

lo pronto, "La ofensiva ideológica del capital en el mundo se

apresuró (ya) a decretar el fin de la historia, la desaparición de

los paradigmas sociológicos, la muerte del marxismo y del socialismo,

y de todo tipo de revolución. En el mediano plazo se comprobará el

contenido falso de tales vaticinios". (1)

Lo anterior implica la imperiosa necesidad de la reconstrucción

de una política nueva en la que no se confundan los fines y los

medios y que tenga siempre presente los fines y valores que habrán de

darle sentido; debe crearse una nueva teoría social que responda a

1 Salazar Valiente, M. "Marx y el Estalinismo (¿Extinción o
vigencia de Marx?)"..., Op. cit,, p.115.
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las nuevas expectativas y exigencias del presente, para dar solución

a la problemática de los países del Tercer Mundo que tanta miseria,

hambre y sufrimiento han padecido a finales del siglo XX.

Esta teoría de lo social y esta nueva política que ha de crearse

y ponerse en práctica tendrá que ser útil también para las clases

subordinadas en los mismos países capitalistas de gran desarrollo

económico, pero por lo pronto, como dice el filósofo Horacio Cerutti:

"La perplejidad de los momentos actuales, postderrumbes, ataca las

conciencias de muchos sectores intelectuales en todo el mundo

dependiente y subordinado. Los mecanismos de dominación se ajustan y

como nunca funcionan los cauces de explotación. Sin embargo, quizá

pocas veces en nuestra historia los latinoamericanos hemos estado en

una situación intelectualmente tan promisoria. Por una parte, carece

de sentido defender lo indefendible, un pesado lastre se ha esfumado.

Importa, y mucho, comprender los procesos históricos acontecidos en

este siglo con todo detalle y extraer de ellos las consecuencias

pertinentes a sus contextos y a nuestras coyunturas, pero, estamos

-ial finí- huérfanos de modelos". (2)

Asi, en el campo de batalla actual, no está contemplado el

intento de establecer en el mundo el socialismo que por más de siglo

y medio ha sido el objetivo de los combatientes llamados de

2 Cerutti-Guldberg, H. "Más que nunca nos urge una mística Latinoa-
mericana", Conferencia Magistral en el Colo-
quio Los Estudios Latinoamericanos hoy y su
enseñanza en la Facultad de Filosofía y
Letras FFYL de la UNAM, México, miércoles 22
enero de 1992, p.ll.
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izquierda para crear sociedades en las que queden suprimidas, las

relaciones de dependencia y desigualdad entre los hombres y las

naciones a las que éstos pertenecen; de lo que se trata en el momento

histórico que se vive, es de "repudiar toda hegemonía mundial de una

potencia o un bloque de países... (y) asumir asimismo, las legítimas

reivindicaciones del llamado Tercer Mundo frente al neocolonialismo o

la marginación",(3) sobre todo ahora que en nuestra América, se

acentúa la sumisión de nuestros países al imperialismo

ñorteamericano.

Después del derrumbe del socialismo real y del uso ideológico

que se ha dado a esa crisis histórica "... el socialismo

como objetivo visible y viable no está a la orden del día. No lo

está por los movimientos, fuerzas o partidos que han inscrito ese

objetivo en sus programas o banderas. Afirmar esto es sencillamente

registrar un hecho": (4) y sin embargo, no por ello se renuncia a

los principios y valores socialistas de libertad y justicia

social.

El objetivo actual, de acuerdo al momento histórico que se

vive, debe centrarse en la creación de una teoría de la sociedad

transformadora fundamentada en una nueva política que revolucione al

mundo entero, pero sobre todo , que mejore sustancialmente la forma

de vida de los pueblos del Tercer Mundo. "... para algunos países

hundidos económicamente, la perspectiva es la de la ^raarginalidad'

3 Sánchez Vázquez, A. "Después del Derrumbe estar o no a la
izquierda"..., Op. cit., p.76.

4 Sánchez Vázquez, A. "¿De qué socialismo hablamos?"—, Op. cit.,
p.7.
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que acabará por situarlos, no ya Afuera de la historia' (Hegel), sino

fuera de la vida misma". (5) Este proyecto encuentra en el momento

presente, su terreno propicio en la lucha por la democracia, tal y

como lo perfilamos en el estudio introductorio de este trabajo.

Después de la calda del "socialismo histórico", el socialismo se

deja para mejores tiempos. "Tampoco es ese el objetivo en los países

del llamado Tercer Mundo, cuya preocupación principal está en sus

relaciones desiguales con el norte. Y dentro de él, por lo que toca a

América Latina, el objetivo prioritario actual para la izquierda es,

asimismo: a) defender la democracia ante la tentativa o tentativas

autoritarias; b) ampliarla o profundizarla en los países en los que

ha sido arrancada -o concedida por las dictaduras militares-; o c)

sanear, depurar la democracia política sancionada formal,

constitucionalmente, ahí donde el fraude y el engaño pervierten. En

verdad, si no dejamos a un lado las fuerzas mesiánicas que aún quedan

y que, por la vía armada pretenden llegar al socialismo, es la

democracia -con diferente contenido en cada caso-, y no el

socialismo, lo que está al orden del día".(6)

Después del derrumbe del "socialismo histórico" lo que ahora

priva para los países del llamado Tercer Mundo, son situaciones de

tipo económico-políticas muy complejas. Muchos de estos países

dependen en buen grado de la ayuda económica de países altamente

desarrollados por ejemplo se sabe del caso especial que representa

5 Sánchez Vázquez, A. "Después del derrumbe estar o no a la
izquierda"..., Op. Cit., p.76.

6 Sánchez Vázquez, A. "¿De qué socialismo hablamos?" .., Op. cit.,
p.78.
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Puerto Rico: "Este país captaría de los Estados Unidos por lo menos

dos veces el equivalente de la ayuda soviética a Cuba".(7) De ahí, el

auge y desarrollo en ciertos aspectos de la vida económica, política

y social de este pueblo caribeño que los EUA se han anexionado de

hecho, con el beneplácito de la oligarquía nativa de esa isla.

Pero independientemente de casos como el que acabamos de citar,

ante los acontecimientos históricos del derrumbe del "socialismo

histórico", Carlos Lage funcionario cubano opina lo siguiente: "Hay

que decir también que fueron los países del Tercer Mundo los grandes

perdedores de la desintegración de la URSS y del campo socialista.

Porque la URSS y el campo socialista eran aportadores de recursos y

de créditos y de ayuda a los países del Tercer Mundo y hoy son

competidores, porque los recursos que hoy van del mundo desarrollado

hacia Rusia y otros países no son nuevos recursos, son recursos que

antes iban a los países del Tercer Mundo y que han sido sustraídos

de ese destino para ser dirigidos a ese nuevo competidor de los

recursos de los países subdesarrollados".(8)

Sin embargo, muchos de los países llamados del tercer mundo

dependen política y económicamente de los Estados Unidos a pesar

de que se encuentran imposibilitados para sustraerse a esa influencia

presentan ya en una buena parte de su ciudadanía, una conciencia

7 Habel, Janette. Op. cit., p.60.
8 Lage, Carlos. Intervención en el IV Encuentro del Foro de Sao

Paulo, del Vicepresidente del Consejo de Estado y
Secretario del Consejo de Ministros de la República
de Cuba, La Habana, del 21 al 24 de julio de 1993,
p.32.
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nacionalista e independiente y con gran capacidad de análisis para

poder enfrentar las presiones internas que se pliegan a la política

externa que significan las relaciones económicas políticas y sociales

a nivel internacional. El camino para que nuestros pueblos alcancen

una forma de vida más justa y libre no es otro, que el de la lucha y

conquista interminable -mientras el hombre exista- de nuevos espacios

democráticos.

Por lo pronto uno de los primeros países de América Latina que

sufrieron las consecuencias del derrumbe del "socialismo histórico"

fue la Nicaragua sandinista. No obstante esta nación, agotó todos los

intentos por defender sus logros r evolucionar ios; sin embargo, como

es del conocimiento público: "Los sandinistas -por su lealtad a la

democracia- tuvieron que aceptar el reto de unas elecciones, en medio

de la guerra sucia impuesta por el imperio y la amenaza de reanudar

esa guerra con los millares de bandidos acuartelados en Honduras, en

medio del hambre provocada por esa guerra sucia, en medio de la

destrucción económica y de la crisis creada por esa guerra, a la que

se une la crisis que están padeciendo todos los países del Tercer

Mundo. Se vieron obligados a efectuar esas elecciones unas cuantas

semanas después del derrumbe del campo socialista".(9)

Es también sabido, que el pueblo sandinista se vio constreñido a

sostener una guerra al interior del país, al enfrentarse contra

grupos de jóvenes -de acuerdo al seguimiento de las noticias emitidas

por la prensa- que los Estados Unidos manipulaban, ya que por ley

9 Castro, Fidel. "En la trinchera de la Revolución"..., Op cit.,
P.142.
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tenían que cumplir el servicio militar y las madres, familiares y

amigos de éstos, sabían lo duro que era la guerra y temían perder a

sus seres queridos. El desplome del "socialismo histórico" repercutió

de manera especial para la derrota electoral del partido sandinista,

pues con su caída se perdía un gran apoyo, es decir, la posibilidad

de sostenerse económicamente, para resolver la compleja situación

económica, política y social que ahí privaba. "Y -los

norteamericanos- le decían al pueblo: Se acabará la crisis económica

si gana la oposición, se acabará el bloqueo, vendrán grandes

cantidades de dinero. Además añadían: los sandinistas no pueden

resolver la crisis, los sandinistas no recibirán ayuda de Estados

Unidos; los sandinistas no pueden continuar recibiendo la ayuda, la

cooperación que recibían de un número de países socialistas, porque

-decían- los amigos de ustedes se han derrumbado".(10)

Las elecciones nicaragüenses del 25 de febrero de 1990, fueron

ganadas en forma apretada a los sandinistas, por la candidata del

grupo opositor. El pueblo, dijo Fidel Castro, "... reaccionó con

tristeza. Pero algo más -según noticias que nosotros tenemos- muchos

sandinistas que por una razón o por otra, por algún resentimiento,

por alguna amargura, votaron irreflexivamente por la oposición,

después a sus familiares, a los propios sandinistas, a todo el mundo

le expresaban su profundo arrepentimiento por lo que habían hecho.

...".(11)

10 Ibid., p.143.
11 Ibid., p.146.
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Después de su triunfo electoral, Violeta Barrios fue asesorada

por el Banco Mundial (BM) y por el Fondo Monetario Internacional

(FMI). "Estos llegaron inmediatamente, vieron, metieron los datos en

sus programas de ajuste computarizado, lo menearon un poco y

diseñaron como por arte de magia el xPlan de Ajuste y Estabilización

para Nicaragua' ".(12) Fue un ajuste macroeconómico de inspiración

neoliberal. Sin embargo, la presidenta de ese país centroamericano

llegó a encontrarse en graves problemas y solicitó ayuda financiera

a la comunidad internacional para reconstruir la minada economía de

su país. "Al hablar ante la 48 Asamblea General de la Organización de

Naciones Unidas (ONU), la mandataria denunció el condicionamiento de

la ayuda exterior como herramienta para inducir cambios políticos en

su país y, por el contrario abogó por el establecimiento de un fondo

especial para naciones en transición de la guerra a la paz".(13) La

presidenta de Nicaragua, hizo la denuncia ante la ONU en el sentido

de gue la asistencia económica estaba condicionada políticamente. "Si

la ayuda externa se atrasa, -explicó la presidenta- si es fuertemente

condicionada, o si se convierte en una herramienta política, como

sucedió en 1992 y como está sucediendo ahora, la democracia en

Nicaragua podría colapsar".(14) Esto lo expuso Violeta Barrios,

12 González Rodarte, B. "Nicaragua: Consecuencias de un plan ajuste
estructural", Periódico La Jornada, México,
Domingo 19 de septiembre de 1993, p.VII.

13 Agencias Internacionales de Prensa. "Chamorro: si la ayuda no
llega, Nicaragua cólapsará", (Afp, Dpa,
Upi, Ips, Efe, Ap, Pt). Nueva York., 29
de septiembre. tomado del Per iódico
La Jornada, México, Jueves 30 de
septiembre de 1993, p.49.

14 Ibidem.
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tomando en cuenta que la ayuda norteamericana para su país se

encontraba congelada.

Ante esa situación de ayuda externa, tan dolosamente

condicionada: "En Managua, el expresidente Daniel Ortega insistió en

que el gobierno de Violeta Barrios tiene contados los dias si no

modifica el rumbo de su política económica de un xmodelo brutal del

pasado'. Llamó a las autoridades a no seguir indemnizando ni

devolviendo propiedades confiscadas, ni permitir el desalojo de

campesinos y pobladores urbanos, porque eso sólo aleja la paz11. (15)

Por otra parte, el arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo

que tanta participación ha tenido en la vida revolucionaria de

Nicaragua, durante los diez años del gobierno sandinista, así como

en el mandato presidencial que le sucedió -fundamentado en sus

creencias- "advirtió hoy (3 de octubre de 1993) a la presidenta

nicaragüense, Violeta Barrios viuda de Chamorro, que si no se cumple

con el gobierno para el que fue electa, el Señor puede quitarle el

cargo y entregarlo a otra persona'".(16)

Nicaragua optó por el camino de la democracia, pero la

revolución sandinista, "... se consideraba legítimamente a si misma,

no sólo como una revolución popular y antimperialista, sino también

democrática, y que por su fidelidad a la democracia, no dudó en dejar

el poder".(17)

15 Ibidem.
16 Agencias Internacionales de Prensa. "*E1 señor' podría quitarle

el cargo a Violeta Barrios: Obando y Bravo", (Reuter,
Ap, Efe,Afp, Xinhua, Upi, Pl). Managua 3 de octubre.
Tomado del periódico La Jornada, México, lunes 4 de
octubre de 1993, p.54.

17 Sánchez Vázquez, A. "¿De qué socialismo hablamos?" Op. cit., p.8.
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Sin embargo, las democracias de América Latina, no son tales, y

el lento y por momentos artificial paso que siguen, para llegar a

serlo no satisface. "No estamos todavía en la democracia, son

simulaciones de un supuesto sistema democrático que yo espero -dijo

Augusto Roa Bastos- que algún día cristalizará. Hablar de democracia

en los países latinoamericanos que están bajo la dominación de la

democracia imperial de los Estados Unidos me parece que es una befa

sangrienta a nuestra aspiración verdadera de democracia en el

mundo".(18)

Siendo aún presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello (23 de

agosto de 1991) hizo unas interesantes declaraciones en relación al

derrumbe del "socialismo histórico" y sobre el intento de golpe de

Estado en la Unión Soviética. Hechos tales que confirman el papel

preponderante adquirido por los Estados Unidos, quienes se convertían

por ello, en la indiscutible y única superpotencia a nivel mundial.

"Indicó que las graves crisis del Golfo Pérsico y la de la fallida

intentona golpista en la URSS muestran que la estabilidad

internacional, que se creyó garantizada hasta este fin de siglo, es

más fr ági1 de lo que se pensaba. Si bien la guerra fría quedó atrás

añadió, ha surgido otra bipolaridad representada por la riqueza de

unas cuantas naciones y la angustia de las mayorías pobres del

planeta".(19)

18 Roa Bastos, Augusto. "Roa Bastos: *es una befa sangrienta hablar
de democracia en Amér ica Latina"1,
Entrevista de Joana Dantes a Roa Bastos.
Tomado del periódico La Jornada, México,
domingo 7 de noviembre de 1993, p.25.
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Nosotros estimamos -como ya antes lo habíamos mencionado en el

estudio introductorio de este trabajo- en base a investigaciones

realizadas por quienes están al cargo del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de cuyos resultados Heinz Dietrich

Steffan hace un cuidadoso análisis, para concluir que la población

mundial más rica del mundo, representa tan sólo el 20 por ciento de

la humanidad y se encuentra fundamentalmente en los países de gran

desarrollo económico. Esta clase se apropia del 82.7 por ciento de

los ingresos totales de nuestro planeta y representa en términos más

conservadores de Collor de Mello que "... un cuarto de la población

mundial vive muy bien y las tres cuartas partes restantes,

simplemente intentan sobrevivir. El mundo actual es como una nave

espacial, donde unos pocos están en primera clase y los demás estamos

en el compartimiento de carga; nos gustaría -afirmaba el ahora

expresidente brasileño- estar en la primera clase".(20)

Existe, -dijo Collor de Mello- un grave distanciamiento

entre el norte y el sur y los países altamente desarrollados

necesitan encontrar soluciones, pues "... se corre el riesgo de una

*proletarización' en el primer mundo, ya que el fenómeno actual de

las enormes migraciones prosigue, por lo que no descarto que las

naciones desarrolladas se vean forzadas a edificar fortalezas y muros

19 Agencias Internacionales de Prensa. "EU, ahora la única superpo-
tencia. Collor de Mello", (Reuter,
Efe, Upi Aff, Dpae, Ips). Brasilia,
22 de agosto de 1991. Tomado del
periódico La Jornada, México, Vier-
nes 23 de agosto de 1991, p. 41.

20 Ibidem.
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para resguardarse de los miserables".(21) Esto último, tal y como lo

pensó el expresidente brasileño comenzó a ponerse en práctica entre

las fronteras de México y los Estados Unidos desde finales del año

1993.

Pero dentro de las ideas más significativas que planteó collor

de Mello, haciéndose eco del malestar general que priva entre la

mayor parte de los países miembros de la ONU está la que señala con

índice de fuego que "... también se requiere ^democratizar' la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y acabar con la %dictadura'

que prevalece en el Consejo de Seguridad, donde sólo 15 países

deciden la suerte de 150",(22) lo cual revela el carácter

profundamente antidemocrático por el que se rige dicha organización.

Los países tercer mundistas carecen de capital, de tecnología y

mercados. ¿Cómo podrían así salir del subdesarrollo? A esto nos

responde uno de los norteamericanos más críticos de nuestros días: el

lingüista y catedrático del Instituto Tecnológico de

Massachusetts Noam Chomsky, "... para ellos -dice el lingüista, en

referencia al modelo de democracia que el gobierno estadunidense

implementa para los pueblos subdesarrollados- significa sociedades

manejadas por el sector empresarial en donde la población general

queda efectivamente al margen; ese es el ideal de la democracia.

Para los mismos fundadores del país la doctrina era -como ellos

afirmaron- xla gente que es dueña del país debe ser la que lo

gobierne' ".(23) Más adelante sostiene -según nos los hacen saber los

21 Ibidem.
22 Ibidem.
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corresponsales Jim Cason y David Brooks- ",.. que en una democracia

hay dos tipos de ciudadanos: están los que él clasificaba como los

hombres que tienen que asumir la responsabilidad esencial en la toma

de decisiones, los análisis, el pensamiento, la programación; y

después están los que Lippman clasificó como los xignorantes y

entrometidos de afuera', que conforman la población en general. La

tarea -dice Chomsky- es mantenerlos apartados de las cosas que no son

para ellos y sobre las cuales son incapaces de manejarse, como son

los asuntos sociales y políticos".(24)

Es claro según las tesis de Chomsky, que los Estados Unidos se

preparan cada vez más, para que ningún pueblo del Tercer Mundo y

dentro de ellos, los de nuestra América, adopte su propio rumbo.

Los Estados Unidos no permitirán la formación, la creación de ningún

Estado verdaderamente democrático en América Latina, porque esto va

contra la ley fundamental del capitalismo, esto es, contra la ley del

desarrollo desigual de la sociedad.

El llamado a la construcción de pueblos democráticos en América

Latina y al Tercer Mundo a la que ésta corresponde, es pura demagogia

ya que para el resguardo de los intereses norteamericanos dice

Chomsky: "... si una figura política entra con, digamos, el 10 por

ciento de apoyo pero tiene atrás a la comunidad empresarial, eso si

es democrático".(25) Chomsky dice: "si una sociedad se desvía de esta

23 Chomsky, Noam. "Sociedades manejadas por empresarios, el ideal
democrático estadunidense: Chomsky", (parte III)
Cambridge, E U. Corresponsales Jim Cason y David
Brooks. Tomado del periódico La Jornada, México,

24 Ibidem. sábado 7 de agosto de 1993, p.4.
25 Ibidem.
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concepción, es decir, si empieza a incorporar a la población general

de alguna manera, entonces no es una democracia y tiene que ser

aplastada".(26) El lingüista norteamericano pone un ejemplo perfecto

y actual de como concibe Estados Unidos la democracia para los

pueblos del Tercer Mundo. Es así como al hacer referencia al caso de

Haití explica que en el momento que el gobierno estadunidense

representado en ese entonces por Bill Clinton, retomaba la estafeta

que George Bush le entregaba, hizo caso omiso de que Jean Bertrand

Aristide obtuvo la presidencia de su país con una abrumadora mayoría

que rebasó algo más de los dos tercios de la votación de la población

haitiana lo cual representó un éxito arrollador; sin embargo, cuando

se hace cargo del gobierno de su país, un golpe militar lo derroca

en forma ultrajante. Ante un acto tan flagrante, el presidente

Clinton, dice Chomsky no tuvo otra alternativa más que aparentar un

gran compromiso con la causa democrática haitiana entre otras cosas,

porque estaba urgido para satisfacer a ciertos sectores y a las

demandas que éstos planteaban, debido a que en esos momentos se temía

"... un torrente de refugiados, pero al mismo tiempo -explica

Chomsky, el mandatario estadunidense- necesita los votos del grupo

negro de congresistas para aprobar el presupuesto".(27)

El presidente haitiano fue acogido en los Estados Unidos con

todos los honores y reconocimientos, pero de hecho, el militar

golpista que usurpó sus funciones fue protegido por los

norteamericanos hasta un cierto momento en que ya no les fue útil.

26 Ibidem.
2 7 Ibidem.
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restableciendo a Jean Bertrand Aristide casi al final de su mandato

para que presidiera las elecciones del nuevo jefe de gobierno que

habría de sucederle en ese país antillano.

La política de los Estados Unidos en relación al Sur, ya estaba

implementada desde antes de John F. Kennedy, quien dio un apoyo

interesado a cuanto régimen militar y neofascista se estableció en

América Latina introduciendo con ello, de manera abusiva, las

economías de mercado. "En estas condiciones, uno tenia que cambiar de

política. En los ochentas -con Cárter primero, y luego intensificando

con Reagan- Estados Unidos lanzó una guerra asesina y terrorista

sobre los pueblos de Centroamérica para destruir organizaciones

sociales y políticas emergentes que podrían haber ofrecido, por

primera vez, la entrada de las mayorías al sistema político".(28)

No fue sino hasta fines de la década de los ochenta que "...

Estados Unidos reconoció que ya era seguro permitir procedimientos

democráticos formales con la condición, la condición explícita, de

que sólo eran permisibles gobiernos de derecha manejados por la

comunidad empresarial y que aceptaran los doctrinas neoliberales

estadunidenses para el Tercer Mundo".(29) Aunque desde luego tales

doctrinas no podrían ser aceptadas para que se aplicaran en los

estados norteamericanos.

La puesta en práctica de los llamados "sistemas democráticos" en

América Latina, "•.. fue dramáticamente demostrada entre 1989-90 por

28 Ibidem.
29 Ibidem.
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la reacción de las elecciones en Honduras y Nicaragua. En Honduras,

en noviembre de 1989, hubo una elección a la que el presidente Bush,

entonces llamó ejemplo inspirador de la democracia para el

hemisferio".(30) No es difícil imaginar la elecciones "democráticas"

que ahí. tuvieron lugar. Luego estuvo el caso de Nicaragua al que ya

se hizo referencia y al que solamente se agregará en relación a la

política del gobierno norteamericano, que el Congreso demócrata había

previsto, que de no ganar las elecciones, se implementaría un bloqueo

económico contundente, para estrangular a ese pueblo. "La posición

del país -EUA- fue, vamos a ponerles una pistola en la cabeza si no

votan a nuestro modo; vamos a estrangularlos económicamente y a

mantener una fuerza terrorista para que los 'ataque desde sus

fronteras. Bajo estas condiciones el candidato de los Estados Unidos

ganó".(31)

Con el derrumbe del "socialismo histórico", los Estados Unidos

se erigen en una superpotencia imperialista de influencia

internacional dispuesta a imponer al mundo entero un predominio

absoluto y negemónico, "La teoría marxista atraviesa un período

sumamente difícil. El debilitamiento y crisis de los movimientos de

izquierda en Europa y América Latina, la prolongada situación crítica

y ulterior derrumbe catastrófico del socialismo real, los éxitos del

capitalismo desarrollado en lo referente a la creación de riqueza y

aprovechamiento de la revolución científica y tecnológica, y el

pensamiento neoliberal y neoconservador en boga, o de moda, son

30 Ibidem.
31 Ibidem.
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algunos factores que definen un clima social, académico y científico

sumamente negativo para las corrientes mar xistas, ...".(32) En

América Latina la repercusión del derrumbe del socialismo histórico

ha cimbrado de manera especial a todas las conciencias llamadas de

izquierda. "El naufragio reveló un equívoco. Y es, además global:

fracaso en lo económico, escarnio en lo político y frustración social

a escala planetaria".(33)

Y sin embargo, "... es indudable que el socialismo real creó

condiciones universales favorables a las luchas de liberación contra

el colonialismo y constituyó un muro de contención a las agresiones

expansionistas del imperialismo, haciendo posible el surgimiento de

procesos no capitalistas en varios continentes".(34)

En América Latina fungieron de manera especial durante la década

de los ochenta e inicios de la de los noventa, como fuentes

ideológicas fundamentales: el marxismo, un exacerbado nacionalismo

revolucionario, la teología de la liberación, el rico y apasionado

pensamiento socialdemócrata de izquierda: todos ellos se mezclaron

hasta formar una especie de proceso 1iberador, que dio or igen a

diferentes asociaciones como el Frente Farabundo Martí para la

Liberación Nacional (FMLN), el Frente Sandinista de Liberación

Nacional (FSLN), y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

(URNG). Los movimientos revolucionarios de cada uno de estos países

32 Sala2ar Valiente, M. "Marx y el Estalinisno (¿Extinción o vigen-
cia de Marx?)"..., Op. Cit., p.115.

33 Ibid., p.109.
34 Ibidem.
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que acabamos de mencionar, presentaron sus propias particularidades

de tipo ideológico y de organización en relación a su específica

realidad histórica concreta. Por supuesto que el modelo cubano,

produjo un fuerte influjo para las aspiraciones de estos pueblos.

"Cuba era el ejemplo de como un país del Tercer Mundo podía salir del

subdesarrollo a través del socialismo. Premisa básica de todo esto

era la existencia de un campo socialista con la *Unión Soviética a la

cabeza', y con ayuda solidaria en todos .los campos sería

indispensable para que las fuerzas revolucionarias y populares

construyeran el socialismo, una vez conquistado el poder por la

violencia revolucionaria, el cual se asentaría en la plataforma

construida por el cumplimiento de las tareas democráticas, nacionales

y populares".(35)

El nacimiento de la década de los ochenta parecía presagiar para

nuestra América el triunfo de las luchas revolucionarias para

alcanzar una mejor forma de vida. Sin embargo, los sueños se

esfumaron cuando ésta llegaba a su fin. "En aquel momento, la

situación de Centroamérica era particularmente preocupante para los

Estados Unidos de América. La Revolución había triunfado en Nicaragua

y se propagaba a El Salvador y Guatemala. Era necesario un vasto plan

de carácter contrainsurgente para poder detener, y si era posible

destruir irreversiblemente, la oleada revolucionaria".(36) Todo se

facilitó con el derrumbe del "socialismo histórico" y con la derrota

35 Figueroa Ibarra, C. "Socialismo y Revolución en Centroamérica",
En revista trimestral Dialéctica (Nueva Épo-
ca), Año 15, núm. 21, Puebla, pue. México,
Invierno de 1991, p.64.

36 Ibid, pp.64-65.
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electoral de los sandinistas en febrero de 1990. Este último hecho

hizo evidente que la salida a la crisis salvadoreña y a la de otros

países de América Latina sólo podía ser a través de una opción

política y negociada: "La guerra fría fue ganada por los Estados

Unidos, y ese triunfo implica, como lo enunció George Bush, un nuevo

orden mundial, que en esencia significa la hegemonía estadunidense.

Ciertamente, esta hegemonía está seriamente en entredicho, pues no se

apoya en una pujanza económica, pero la invasión a Panamá en

diciembre de 1989, la derrota sandinista en 1990 y los saldos de la

guerra del Golfo Pérsico de 1991, unidos a la decadencia soviética y

el colapso del socialismo real, han creado ya una correlación de

fuerzas que no permiten vislumbrar en la región centroamericana y en

América Latina el triunfo de una revolución".(3 7)

Mal van las cosas para América Latina después del derrumbe del

"socialismo histórico", en El Salvador acaba de caer bajo las balas

asesinas el Comandante Venancio, dirigente político del Frente

Far abundo Mar tí para la Liber ación Nacional (FMLN). "No lo mató la

guerra, lo mató la paz. La paz de los escuadrones de la muerte, del

presidente Alfredo Cristiani y de las 16 familias que son dueñas de

El Salvador".(38) El pueblo salvadoreño no logró con su heroica lucha

arrancar a la oligarquía de ese pequeño pueblo su gran feudo, es

decir el país entero que está bajo su dominio. "Mario López, alias

Venancio, es el tercer comandante abatido en cuatro semanas y el

37 Ibid, p.68,
38 Dietrich, Steffan. "Réquiem para un Comandante". Periódico La

Jornada, México, Domingo 12 de diciembre
de 1993, p.42.



186

último -hasta ahora- de más de cincuenta militantes del FMLN

asesinados desde la firma de los acuerdos de paz, en enero de

1992".(39)

Durante los dos periodos presidenciales de Reagan (1981-1985) y

(1985-1989) se implemento desde principios de su primer mandato una

agresiva política contra Cuba, así como para su intervención en los

demás países de América Latina. Para ello se utilizaron con amplitud

argumentos de defensa de los derechos humanos* y la lucha para

democratizar a los pueblos latinoamericanos. "La razón por la cual

los reaganianos pudieron abocarse al tema de la democracia -dice

Chomsky- es algo que entienden bien los miembros apasionadamente

antidemocráticos de la élite americana".(40) Los Estados Unidos han

propiciado los procesos electorales para agilizar los efectos de los

mercados a nivel mundial y por las consecuencias del derrumbe del

socialismo histórico en la Unión Soviética y en los países

socialistas de Europa del Este. Tales procesos "democráticos", como

hemos mencionado con anterioridad, están profundamente condicionados

por la política norteamericana a la que se adhieren las oligarquías

nativas de América Latina. Con ello se desestructuran diversas

opciones que podrían favorecer el desarrollo económico, político y

social de los pueblos del Tercer Mundo.

Se supone que la gente que es dueña de un país, es la que debe

39 Ibidem.
40 Chomsky , Noam. "En Bretton Woods, no en la URSS, cambio el

rumbo del mundo actual", Parte II. Cambridge. EU.
Corresponsales Jim Cason y David Brooks, tomado
del periódico La Jornada, México, Viernes 6 de
agosto de 1993, p.52.
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gobernarlo, como lo hicieron los fundadores de las colonias inglesas

en Norteamérica, que al independizarse de Inglaterra formaron una

nación. Pero resulta que los dueños ya no son los mismos y que la

economía se ha internacionalizado. "Este cambio, -argumenta el

catedrático Chomsky- provoca una contradicción fundamental, algo que

está creando una gran tensión dentro de los Estados Unidos y que es

consecuencia de esa internacionalización de la economía: la

generalización de condiciones tercermundistas en el primer mundo.

(...) Áreas cada vez más grandes de Estados Unidos y de otras

naciones de Occidente están asumiendo un aspecto tercermundista.

Caminen por el centro de Los Angeles o Nueva York o Boston

-recomienda Chomsky-".(41)

Dentro de las condiciones económicas internacionales que privan

en el presente, las alternativas de todo gobierno, incluyendo a un

gobierno tan rico como el Estado norteamericano, son muy reducidas a

causa de las diversas contradicciones de tipo internacional que

tienen aceptación en el mercado.

Ix) anterior también funciona para los países de la Unión

Soviética y de Europa del Este que con su derrumbe y división se han

tornado cada vez más débiles al grado de adquirir las características

propias de los países del Tercer Mundo. En esos países llamados antes

socialistas, rápidamente se ha establecido una marcada diferencia

entre unos cuantos ricos y una inmensa mayoría de pobres. Esta

diferencia de distintas posibilidades económicas, según nos comenta

41 Ibidem.



isa

el profesor Chomsky, "... se nota en países como México, donde hay

super ricos conviviendo con una pobreza enorme"«(42) Este fenómeno,

se repite en mayor o menor medida en todos los países del Tercer

Mundo. La política gubernamental de estos países ejerce una terrible

presión contra una inmensa mayoría de seres humanos que se debaten en

la miseria, el sufrimiento y la ignorancia.

No obstante, el movimiento sindical estadunidense se interesa

cada vez más por la esfera del dominio público y por más que tratan

de distraer a los trabajadores con políticas bélicas como la invasión

a Granada, la de Panamá, o el bombardeo a Ir ak entre otras: "Los

acontecimientos han elevado la posibilidad del .surgimiento de un

movimiento democrático en Estados Unidos que podría socavar la

tradicional política de dominio empresarial".(43)

Pero los Estados Unidos, tienen la firme determinación de actuar

para la salvaguarda de sus intereses y en esta "... *era' de la

posguerra fría, -dice Chomsky- las intervenciones humanitarias de

Estados Unidos y su determinación de no permitir que El Tercer Mundo

siga su propio camino, están más firmes que minea".(44)

Cada país, afirma el profesor Chomsky, requiere de una política

específica y la implementación de esa política debe ser acorde a las

circunstancias del tiempo en que se vive. "Para derrotar a Guatemala

42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Chomsky, Noam. "No dejará Estados Unidos que ningún país siga

su propio camino: Chomsky", IV y última parte.
Cambridge, E U. 7 de agosto de 1993. Corresponsa-
les Jim Cason y David Brooks. Tomado del periódi-
co La Jornada, México, Domingo 8 de agosto de 1993
p.47.
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(1954) se requirieron dos meses, para hacer lo mismo en Granada bastó

un fin de semana, para acabar con la Unión Soviética se necesitaron

70 años. Eso es sólo un reflejo del poder relativo".(45)

En relación a Cuba, se han elaborado por parte de los Estados

Unidos muchas mentiras, todas ellas de acuerdo a las diferentes

etapas del proceso revolucionario cubano. Durante más de tres décadas

han argumentado a favor de su postura para aislar y bloquear

económicamente a ese país. "El pretexto fue siempre que formaba parte

de la expansión comunista internacional. Se derrumba la Unión

Soviética y ¿qué hacemos? Muy sencillo: endurecemos los controles

sobre la isla".(46) Si los Estados Unidos encontraran el pretexto

para intervenir en la isla lo harían y no se tentarían el corazón

para regresarla, con la ayuda del disidente Mas Canosa y otros

mafiosos de Miami a la situación miserable y oprobiosa en que se

encontraba antes del triunfo de la Revolución del 59. "Es difícil

-expresa Chomsky- ser más intervencionista de lo que hemos sido:

enviando ejércitos terroristas a otros países, gastando 6 mil

millones de dolares para mantener en el poder en El Salvador

a un grupo de asesinos o haciendo más o menos lo mismo en

Guatemala. ¿Podríamos -pregunta Chomsky- haber sido más

intervencionistas?".(47)

En relación a México, un país latinoamericano que tiene fronteras

con los Estados Unidos y que al igual que todos los países de América

Latina se encuentra urgido para insertarse en una economía mundial

45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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que se encuentra en un apresurado proceso de reorgani zación, de

construcción dentro de ese contexto -después del derrumbe del

"socialismo histórico11- para alcanzar una forma de desarrollo que

sea capaz de autosustentarse y que conserve y aumente de manera

permanente una forma de vida económica, política y social, con una

real participación de la población en los asuntos de decisión

gubernamental que atañen al país y por tanto a sus ciudadanos.

Sin embargo, México entró en tratos con Estados Unidos y Canadá

para implementar, un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los tres

países, pero resulta que: "El gobierno de Carlos Salinas, como muchos

lo suponían, ha cedido en todo a última hora a las exigencias de

Washington (3-4 de noviembre de 1993) y lo ha hecho de espaldas a su

país: renegociando de nuevo el Tratado y haciendo lo que los propios

estadunidenses califican como de *enormes concesiones' en materia

azucarera, de cítricos, vegetales, vidrio plano y electrodomésticos,

dando un espectáculo vergonzante de lo que era su opción por *el

libre comercio'."(48)

En realidad, el Tratado de Libre Comercio, si nos referimos a

Estados Unidos y México, "es, como bien lo ha puesto de relieve en

su argumentación el empresario texano Ross Perot, un acuerdo

económico para favorecer a los grandes consorcios de ambos países,

48 Garrido, Luis Javier. "Otra manita de porcino", Periódico La
Jornada, México, Viernes, 12 de noviembre
de 1993, p.10.
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pero que entraña enormes perjuicios para, las pequeñas y medianas

empresas, para los pueblos de México y de Estados Unidos, y en

especial para los menos favorecidos: para los trabajadores de

ambos países".(49)

Por otra parte, el catedrático mexicano, Luis Javier Garrido,

opina que: "Los argumentos de la administración Bush para imponer el

Tratado, y que en Los Pinos -lugar en el que Carlos Salinas despacha-

se asumieron como propios, no constituyeron precisamente un ejemplo

de respeto a México".(50) Es más, Noam Chomsky, el agudo crítico

analista social del Estado norteamericano, reconoce, que: "Lo único

que los Estados Unidos busca con ese Tratado es proteger a las

trasnacionales -en especial a las estadunidenses-, de la intervención

europea y asiática".(51)

Asimismo, el filósofo mexicano Leopoldo Zea, -quien participó a

mediados del mes de abril de 1993, como conferencista en el

Seminario de la Academia Iberoamericana de Estudios Diplomáticos que

organizó el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de

México- expresó, en esa ocasión, haciendo referencia al TLC, que:

"Estados Unidos necesita brazos, pero también mercados, por lo que es

al que más le interesa un Tratado de Libre Comercio. Hoy es con

México, pero seguirá a toda América Latina porque ya no tiene los

49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Chomsky, Noam. "A Estados Unidos sólo le interesa el proteccio-

nismo: Chomsky", Cambridge, EU. 4 agosto de 1993.
Corresponsales, Jim Cason y David Brook. México.
Tomado del periódico La Jornada. Jueves 5 de
agosto de 1993, p.44.
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mercados de Europa y Asia".(52)

Leopoldo Zea, sostuvo ante los diplomáticos de algunos países

latinoamericanos la tesis de que las economías que hoy representan

los proyectos integradores en Europa y Asia (Japón y Alemania) fueron

las que perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Estos países,

remarca el filósofo mexicano, no entraron en el juego de la carrera

armamentista como lo hicieron Estados Unidos y la Unión Soviética. A

la larga -nos explica Zea- el resultado de esa política avocada a la

producción de armas para la guerra, resultó desastrosa para las dos

potencias, pero sobre todo para la Unión Soviética.(53)

En cuanto a los Estados Unidos, éstos, luchan por controlar los

mercados de los pueblos latinoamericanos. "Recordemos que los EUA

llega al fin del siglo con un retraso económico y •financiero respecto

de la CEE y Japón" (54) y eso hace sostener a nuestro filósofo lo

siguiente: "si nos integramos -los pueblos de América Latina-

pesaríamos más, aunque no hay que olvidar la relación con

Europa y Asia. Bienvenida esa integración si es ventajosa para

todos".(55) Leopoldo Zea, considera que las grandes potencias creen

ser las poseedoras de "el Hombre, la cultura o la democracia", porque

se sienten superiores, de ahí que intenten reprimir a aquellos

pueblos que no están con ellos.

52 Zea, Leopoldo. "EU necesita brazos, pero también mercados:
Leopoldo Zea", Entrevistado por Rosa Elvira Var-
gas, periódico La Jornada, México, viernes 16 de
abril de 1993, p.43.

53 Ibidem
54 Gallardo, Helio. Crisis del socialismo histórico. Ideologías y

desafíos..., Op. cit., p.174.
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Ahora bien, dentro del contexto político actual de América

Latina -nos referimos a la puesta en práctica del modelo neoliberal

que desde hace algunos años el imperialismo norteamericano nos

impone- en nuestro país, México, al iniciarse el primer día del año

de 1994, tuvo lugar una declaración de guerra, hecha por miembros de

los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas, contra el presidente y

las fuerzas militares de nuestra nación, como respuesta, entre otras,

a la entrada en vigor del TLC (Tratado de Libre Comer ció). Los

protagonistas de tal levantamiento, adujeron por boca de uno de sus

dirigentes que el TLC, representa para ellos una "acta de defunción

de las etnias indígenas en México, que son prescindibles para el

gobierno de Carlos Salinas de Gortari11. (56) Asimismo, manifestaron lo

siguiente: "decidimos tomar hoy esta ciudad -San Cristóbal de las

Casas-, así como Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, porque

no hay condiciones para unas elecciones libres y democráticas.•En la

declaración de guerra hacemos un llamado a los poderes de la Unión

para que haciendo uso del derecho constitucional, se deponga al

gobierno iligítimo de Carlos Salinas de Gortari y a su gabinete y en

su lugar se instaure un gobierno de transición formada por

personalidades y partidos políticos, para que sea éste el que

convoque a elecciones en igualdad de circunstancias y no como ahora.

55 Zea, Leopoldo. "EU necesita brazos pero también mercados:
Leopoldo Zea"..., Op. cit., p.43.

56 Pérez, Matilde y "Comandante Marcos: El EZLN tiene 10 años de
Rosa Rojas preparación. Se trata de un diálogo étnico,

precisó, un diálogo público", en: periódico La
Jornada, San Cristóbal de las Casas, lc de
enero, México, domingo 2 de enero de 1994 p.4.



que serían ilegítimas y desequilibradas".(57)

Esta rebelión de campesinos indígenas de los Altos de Chiapas,

resultó fatal para el gobierno de Car los Salinas de Gortari, ya que

se ha puesto al descubierto de manera brutal el "otro México", ese

del que no se ocupan los medios masivos de comunicación controlados

por el Estado Mexicano. "El desafío -expresó el politólogo mexicano

Luis Javier Garrido- ha sido inédito, pero la respuesta de los

gobernantes ante los acontecimientos ha mostrado una enorme ineptitud

política, pues lejos de intentar comprender lo sucedido entendieron

al levantamiento como una afrenta personal y respondieron con toda la

violencia del Estado, lo que está trayendo graves consecuencias para

el país. El ejército mexicano ha sido utilizado una vez más por los

civiles en trasgresión al marco constitucional para sostener sus

políticas, ... La campaña de desinformación con la que el gobierno

pretende contrarrestar lo dicho por la prensa internacional ha sido

como es de suponerse poco inteligente, y ha estado fundada como en

otras ocasiones en los medios y en los intelectuales a sueldo del

régimen".(58)

Lo sucedido en los Altos de Chiapas, no es sólo un problema

regional, como ha querido manejar el gobierno mexicano, la aguda

observación de Noam Chomsky, en el sentido de que en México, es

decir, en la totalidad de nuestro país, conviven gentes inmensamente

ricas, al lado de seres humanos que sobreviven en la más grande

miseria, hambrientos, ignorantes, sucios, degradados: y no importa

5 7 Ibidem.
58 Garrido, Luis Javier. "El Agravio, la resistencia y la dignidad",

La Jornada, México, 7 de enero 1994, p.21.
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cual sea su edad, hay ancianos, niños jóvenes, en fin hay hombres y

mujeres desempleados o con sueldos de una tal estrechez, que les es

imposible llevar el diario sustento a sus familias. Se ha vuelto

cotidiano ver a estos seres humanos, minimizados, muchos de ellos

deformados, tanto en lo físico como en lo espiritual, algunos

dispuestos a sobrevivir a como de lugar, otros, con la mente perdida,

extendiendo la mano, para recibir limosna y ésto, en cualquier lugar

público: en el centro de la ciudad de México y en ese escalofriante

escaparate que es el "Metro", entre otros.

Las escenas se reproducen con mayor o menor intensidad en cada

uno de los Estados de nuestro país. (Personalmente, cuando tuve que

viajar de Morelia, Michoacán, rumbo al Distrito Federal, en donde

realice estudios de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de

México, al llegar a la Central de Autobuses "Poniente" y dirigirme a

la estación del Metro, para desplazarme a la casa que me albergaba:

me tocó ver en las primeras horas de la mañana, en los pasillos que

dan acceso a la entrada de mi transporte, durmiendo juntos a algunos

rapazuelos y perros, dándose calor unos a otros, tapados con

periódicos, cartones y trapos sucios. Eso fue terriblemente

desconsolador, pero, soy consciente, de que mi vivencia se

quedó corta, ante la extrema miseria, la corrupción material y

espiritual que hechos como este generan y que se producen debido a

la injusticia económica, política y social a la que se condena a una

muchedumbre de mexicanos. Y, ésto, sabemos que ocurre al interior ya

sea de cada una de las ciudades y poblaciones de nuestro país o de

los cinturones de miseria que las circundan).
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Pero volviendo a los acontecimientos del 1fi de enero de 1994 en

los Altos de Chiapas, comenta el dr. Luis Javier Garrido: "El

gobierno de Carlos Salinas de Gortari se termina así en un baño de

sangre, dejando un saldo sin precedentes en el México del último

medio de siglo: miles de campesinos indígenas muertos por el hambre y

las enfermedades, decenas de periodistas y más de 200 militantes de

oposición asesinados por el régimen, cientos de miles de mexicanos

que huyen del país para lograr su supervivencia y ahora los

campesinos indígenas de Chiapas masacrados por el ejército. El fin de

siglo llega a México de la misma manera que el del siglo anterior:

con un reclamo nacional por la justicia y la democracia frente a un

gobierno ilegítimo que no quiere ver la realidad y al que hay que

doblegar para instaurar un régimen fundado en el Derecho y en la

democracia".(59)

El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, hizo su

primera declaración pública en torno a los acontecimientos suscitados

en Los Altos de Chiapas, al afirmar que "... en México no hay lugar

ni tiempo para la divergencia que no se resuelva dentro de la ley,

... (no obstante) aceptó la persistencia en aquella entidad de

carencia y desigualdades, ahí dijo, las oportunidades no son todavía

realidades tangibles".(60)

La opinión, de Octavio Paz, en relación a los acontecimientos de

Chiapas, pronto se hizo pública a través de los medios masivos de

59 Ibidem.
60 Vargas Rosa Elvira "retrasa la violencia soluciones a necesidades

y Néstor Martínez sociales: Salinas", en: diario La Jornada,
México, martes 4 de enero de 1994, p. 6.
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comunicación. El Premio Nobel mexicano, declaró que esta organización

(la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional) por su ideología

y su incipiente poder militar, no puede triunfar, pero, "En cambio

-di jo- si puede ensangrentar a esa región, arruinar la economía del

país, dividir a las conciencias y, en fin, dar un golpe mortal a

nuestro incipiente y débil proceso democrático -sin embargo, no

dejó de reconocer que™ ... las iniquidades que denuncian las

comunidades indígenas de Chiapas son bien reales y justas la mayoría

de sus demandas".(61)

Ahora bien, si hemos de construir la democracia de nuestro país,

surge la siguiente pregunta: ¿tiene que ser a costa del hambre, la

miseria y la ruina de las mayorías? Porque, Octavio Paz, intenta

sembrar la semilla de la duda, al afirmar que "el movimiento

representa únicamente a grupos (¿mayoritarios?) -he aquí una

tendenciosa interrogante- de cuatro municipios de Chiapas. En

consecuencia no es ni puede ser -ese alzamiento según Octavio Paz-

el vocero de una nación de 90 millones de habitantes. La política

-indicó el poeta- es un tema que compete a todos los mexicanos y que

debemos discutir entre todos".(62) Por lo antes expresado es evidente

que a Octavio Paz, parece preocuparle mucho el tránsito hacia la

"democracia" en nuestro país, aunque el fin no justifica los medios y

aquí lo que importa es dejar muy claro, sobre qué base vamos a

construir esa democracia. ¿Aparentando que en nuestro país "todos

estamos bien" y que ya estamos preparados para establecer relaciones

61 Paz , Octavio. "Chiapas ¿nudo ciego o tabla de salvación?", La
Jornada, México lunes 24 de enero de 1994, p.l.

62 Ibid., p.9.
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de libre comercio con naciones del Primer Mundo? El problema de

nuestro subdesarrollo no está solamente en la región de Chiapas. "Los

indígenas -expresó Noam Chomsky- son los que están en las peores

condiciones, pero creo que es un error enfocarnos sólo a ellos, como

si el problema fuera sólo de ellos. No lo es. Si la mitad de la

población está sufriendo desnutrición, como aparentemente la está

padeciendo, entonces significa que el problema es más que Chiapas.

...".(63) El analista norteamericano considera que "el movimiento en

que se dio la rebelión, el día en que el TLC entraba en vigor, es más

que nada simbólico".(64)

Por otra parte a Octavio Paz, parece preocuparle mucho el avance

de la democracia en México, pero le preocupa más todavía, la imagen

que esta rebelión puede producir en la opinión internacional y no es

por otra cosa, sino porque de pronto se muestra al mundo el otro

México, no el México ágil y dinámico que representan las clases

oligárquicas ávidas de triunfos e intrépidas para ingresar al mundo

de los negocios o a la llamada economía de mercado, no, ahora se

asoman de la manera más inoportuna las clases sociales miserables,

ignorantes, marginadas, y ellos: "... exigen ser escuchados y

demandan respuestas que no sean mendrugos ni vanas promesas. La

rebelión, -expresó Miguel Portilla- independientemente de injerencias

ajenas de las que con frecuencia se habla, aporta lecciones de

urgente aprendizaje".(65)

63 Chomsky, Noam. "La rebelión de Chiapas efecto de la polarización",
Nueva York, Eu. 13 de enero, corresponsales Jim
Cason y David Brooks, periódico La Jornada, México
viernes 14 de enero de 1994, p.14.

64 Ibid., p.l.
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No obstante, la lección de urgente aprendizaje, insistió León

Portilla, "... no debe circunscribirse a lo que está ocurriendo hoy

en Chiapas. En otros muchos lugares de México hay comunidades,

pueblos y naciones indígenas que viven en situaciones tan dramáticas

como las de los tzeltales y tzotziles. Pensemos -enunció- lo que han

tenido que hacer los mixtéeos para sobrevivir. Muchos de ellos han

emergido a la Alta y Baja California. No olvidemos tampoco los casos

igualmente traumáticos de masahuas, otomíes, triques, mixes,

totonacas, tepehuanes, tarahumaras y tantos otros cuyos nombres hay

mexicanos que ni siquiera conocen. La lección de urgente aprendizaje

es que todos debemos actuar, tomando conciencia plena de esta

realidad lacerante en un país del que algunos pensaron estaba ya muy

cerca de pertenecer al primer mundo".(66)

Realmente, como afirmó Luis Javier Garrido: "La rebelión de los

pueblos indígenas de Chiapas es una lección de dignidad para todos

los mexicanos. Han hecho lo que muchos no se atrevieron a hacer:

ponerse de pie y reclamar sus derechos. Tras las cenizas de sus

aldeas tiene que estar el cambio democrático: esa es una

responsabilidad de todos".(67)

Empero, la lección del levantamiento en Los Altos de Chiapas, no

es sólo para México, sino para todos los pueblos de América Latina

super explotados y miserables a los que se les impone una política

neoliberal que sólo favorece al imperialismo y a las clases

oligárquicas nativas.

En México, explicó por su parte, Pablo González Casanova, "si la

negociación con el EZLN se va a hacer con hechos, esos hechos deben

ser medidas que resuelvan problemas sociales y derechos humanos de

los indígenas y pueblos de Chiapas; si los hechos se van a
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complementar con la lucha por una democracia multiétnica efectiva, es

necesario que las organizaciones sociales y democráticas de México

asuman como suya la lucha de Chiapas en favor de los indígenas y los

campesinos como ciudadanos con plenos derechos humanos. Exigir

respeto real a los derechos políticos, individuales y sociales de las

etnias de Chiapas implica disminuir en ese estado y en México las

fuerzas conservadoras y ultramontanas de *finqueros', ^ganaderos' y

xcaciques', las cuales sin un freno político inequívoco van a

perseverar en sus razonamientos racistas, de violencia ampliada".(68)

En relación a la población indígena en México y en forma

específica a la de Chiapas, se requiere también -indico el ex-rector

de la Universidad Nacional Autónoma de México Pablo gonzález Casanova

una solidaridad política y no únicamente una solidaridad social;

tiene que surgir una concordia de compromiso con las clases

necesitadas y se debe criticar y denunciar a los medios masivos de

comunicación oficiales y cooptados para desinformar y sembrar la

confusión con el único objeto, de aparentar que todo está sujeto a

cambios, para que todo siga igual. La Iglesia (en sus distintas

manifestaciones) los ciudadanos y aquellos que los representan deben

unificarse para la conquista de nuevos espacios democráticos. "Esa

será la transformación más profunda en Chiapas y en el mundo. En el

corto plazo tendrá que complementarse con un programa de desarrollo

65 Portilla, León. "Chiapas: lecciones de urgente aprendizaje", La
Jornada, México, sábado 5 de febrero de 1994, p.8.

66 Ibidem.
6 7 Garrido, Luis Javier. "El agravio: la resistencia y la dignidad"

..., Op. cit., p.21.

68 Gonzáles Casanova, P. "El diálogo profundo", Diario La Jornada,
México, viernes 21 de enero de 1994, p.12
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que genere empleos, aliente la producción de hortalizas y alimentos,

impulse industrias artesanáles y medianas, cultive la infraestructura

de caminos y presas, e implante un programa de educación, salud y

vivienda con todo tipo de apoyos nacionales e internacionales. No

será la utopia. Será un proceso de democratización y lucha cívica que

imponqa el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y las

etnias con política de justicia social inaplazables".69)

No obstante, expresó González Casanova, hay muchos políticos que

han dejado de lado el ideal de democracia, lo primero, piensan éstos,

es la represión y el desarrollo forzado, después tendremos la

democracia. "Es increíble. Las amenazas del hambre no los arredran;

el derecho obrero suprimido los satisface, la democracia electoral

burlada les da lo mismo, la opresión de las etnias les parece

natural. Se preparan para la lucha ya como de lugar', a la guerra

psicológica, x a la guerra especial' a la * escuela de golpes' al

desmantelamiento de organizaciones populares. Exigen tratar a los

indígenas como alzados que *no son mexicanos'".(70)

El liberalismo social que practicó el gobierno de Salinas de

Gortari logró acumular un enorme poder y riquezas en unas cuantas

manos en el brevísimo tiempo histórico de su sexenio y continúa

siendo una práctica que pretende extenderse a través de la política

de los gobiernos que le suceden. Acaudalados grupos financieros

subdivididos en consorcios de tipo industrial y comercial han llegado

a dominar por completo todos los resortes de nuestra economía.

69 Ibidem.
70 González Casanova, P. "1994. La responsabilidad democrática",

Diario La Jornada,. México, sábado 29 de ene-
ro de 1994, p.15.



202

Asimismo, un reducido grupo de extranjeros logró adueñarse en nuestro

país de una cuarta parte del mundo llamado bursátil en el breve lapso

de dos años de la administración salinista; este grupo ha extraído de

nuestro pueblo a manos llenas fuertes ganancias de carácter

especulativo. Además con Salinas de Gortari, se dio inicio a la

legalización que hizo posible el despojo agrario, el cual se ensañó

de manera especial con los ejidatarios y comuneros. Ese gobierno no

perdió oportunidad para impulsar cada vez nuevas asociaciones entre

las grandes organizaciones del capitalismo y la oligarquía

capitalista mexicana.

El Estado mexicano durante el sexenio de Salinas de Gortari,

encontró la forma ideal para hacerse de muchos recursos que provenían

de la sociedad y no los empleó debidamente para el gasto público

-creación de nuevas escuelas, hospitales, atención a la infancia, la

salud, la alimentación del pueblo mexicano, carreteras de amplia

covertura social y otros-. Hubo organismos asistencialistas como los

de Solidaridad y al final de su sexenio el de Procampo; pero éstos

fueron utilizados de manera política para cooptar voluntades que

apoyaran al partido de Estado en México (PRI).

Durante el período administrativo de Salinas de Gortari la

construcción de espacios democráticos para las elecciones

presidenciales de 1994, quedaron en un punto menos que muerto. Por

ejemplo, el Estado continuó controlando a los sindicatos así como

a los medios masivos de comunicación que se utilizaron de manera

exclusiva para apuntalar el triunfo del partido de Estado. En

cuestiones de tipo agrario, de desempleo masivo, existe una fuerte
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lucha política de confrontación de ideas que es manipulada y

deformada para cumplir el mandato presidencial de la desinformación.

Sin embargo, los partidos políticos de oposición y la

ciudadanía, intentan abrir por varios medios y caminos el cauce que

conduzca a la construcción de nuevos espacios democráticos y ante la

entonces inminente elección presidencial, se realizó el debate

público de los candidatos a la presidencia, tratando con ello de

abrir a la opinión pública de manera justa, libre y equitativa uno de

los medios masivos por excelencia: la televisión.

Estos liberales del sexenio salinista -especificó en aquel

tiempo Pablo Gómez- argumentan que "... no necesitan del sufragio

efectivo y menos aún de fuertes instituciones públicas ¿cómo pueden

entonces ser lo que dicen ser? La cuestión resulta relativamente

sencilla: se aplica desde el poder el programa del llamado

neoliberalismo en materia económica y se mantiene el estatismo en el

plano político. Este es el liberalismo social. La síntesis al fin

descubierta para ser aliados de Washington y mantener el sistema

autocrítico, lograr que la inflación baje (casi) un dígito y que en

lugar de deuda externa -que por demás sigue aumentando- la inversión

foránea salda la brecha con el exterior producto de un comercio

inequitativo. Ninguna reforma social se ha producido en México desde

hace nueve años por el contrario se retorna a privilegios de pequeños

grupos, a concesiones a quienes más tienen".(71)

Pero retrocedamos nuevamente al problema de Chiapas, éste,

expresó el escritor mexicano Carlos Fuentes, "... ha resucitado o

71 Gómez, Pablo. "Estos Liberales", diario La Jornada, México 13 de
marzo de 1992.



revelado los arraigados sentimientos racistas e intolerantes de

muchos mexicanos. He escuchado en estos días -mencionó- a muchas

gentes de la alta sociedad mexicana, banqueros, magnates de los

medios, sus esposas, pidiendo para el pueblo trabajador de Chiapas el

exterminio, el silencio. ¿Cómo se atreven a destruir nuestra

tranquilidad, si son indiada, patarrajadas, si no tienen acciones en

Banamex o Chalet en Vail, si no ven ni aplauden Televisa? Son

nadie.11. (72) Pero resulta, según declaraciones del escritor que:

"Ahora , ese gran nadie que habita en las sombras de México, ha

salido al sol. Y ha puesto el dedo en la llaga: la democracia en

Chiapas sólo es posible si hay democracia en México. Y la democracia

en México sólo es posible si hay democracia en Chiapas".(73)

"¿Democracia en Chiapas? -se cuestionó entonces el escritor- Las

razones de la primera revolución poscomunista que empezó en México el

Ia de enero de 1994, son locales, son profundas y tienen que ver con

la situación de injusticia irresoluta revelada mundialmente por la

caída del comunismo. Esas razones se acumulan diariamente . (...) En

este año electoral mexicano -expresó Carlos Fuentes- no será posible

que el drama de Chiapas y su solución democrática no incidan en el

drama de México y nuestra solución democrática".(74)

No hay marcha atr ás en Chiapas, a decir de Carlos Montemayor:

"Si la miseria extrema no suscita la insurrección y la asistencia

social tampoco la desactiva, debemos reconocer que ciertos cambios

agrarios, políticos, económicos y de procuración de justicia si

72 Fuentes, Carlos. "México las dos democracias son una sola" diario
La Jornada, México, vier. 11 de feb. 1994, p.12.

73 ibidem.
74 Ibidem.
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serían el sustento de una solución pacífica. (...) Y estos cambios

exigen replantearnos a cabali dad, con valentía, la vida política y

social del país entero, pues los obstáculos no están solamente en la

resistencia caciquil de terratenientes y políticos chiapanecos. Son

claves aquí los problemas agrarios y de tenencia de la tierra, la

concentración del poder político y económico en pocas manos y la mala

procuración de justicia en una zona - de miseria extrema. (...) La

procuración de justicia está al servicio de los grupos hegemónicos en

Chiapas. Esto debe cambiar".(75)

Si, muchas cosas deben cambiar, y si el Ejército Zapatista de

Liberación Nacional que se levantó en armas el lB de enero de 1994,

hubiera aceptado la amnistía que Salinas de Gortari le propuso,

entonces dijo Fernando Benítez, "el problema recaerá sobre todo en la

Secretaria de la Reforma Agraria, por la sencilla razón de que los

funcionarios de esa Secretaria siempre rechazaron las peticiones de

los indios, y en cambio protegieron a los caciques y a los

políticos",(76)

Por supuesto que la tarea de quitarles a esos caciques y

políticos sus tierras robadas no será nada fácil. "El mismo

exgobernador -y exsecretario de Gobernación de Salinas de Gortari-

Patrocionio González Garrido afirmó en una entrevista: * El obispo

Ruíz dice que los indígenas fueron despojados de sus tierras y que

deben regresarselas. Yo le pregunto al obispo que si así ocurre.

75 Montemayor, Carlos "Chiapas y la procuración de justicia en Méxi-
co", diario La Jornada, México, viernes a 4 de
febrero de 1994, p.16.

76 Benítez, Fernando. "La raíz del problema", diario La Jornada, Mé-
xico, miércoles 2 de febrero de 1994, p.6.
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adonde vamos a vivir mestizos como él y yo. (...) Y esto era asi,

realmente -remarcó Fernando Benitez- el gobernador confesó que vivia

en tierras robadas y como los caciques y el mismo Absalón -también

exgobernador de Chiapas- no podían vivir sin sus tierras robadas a

los indios, la Secretaría hoy debe hacer lo contrario -enfatiza

Benitez- de lo que hizo durante muchos años y devolverles sus

tierras, sin las cuales no podrán vivir, como lo dijeron los

Encomenderos de Chiapas a su primer obispo, Fray Bartolomé de las

Casas, a principios del siglo XVI".(77)

De todo lo antes expuesto concluimos que el problema de Chiapas

sólo tendrá solución si se abren, para la población indígena, los

espacios democráticos de justicia social, económica y política, pero

si esto ocurre en Chiapas, tendrá que hacerse extensivo a todo el

país. Enhorabuena, esto ha demostrado que la política neoliberal para

México y América Latina, así como para los demás países del Tercer

Mundo, ha fracasado.

México, al igual que los demás países de América Latina, está

viviendo momentos muy difíciles y para dar solución a esa situación

que en forma conjunta se padece, es necesario proponer una teoría

social acorde con los nuevos problemas necesidades y características

para que nuestros pueblos americanamente unidos, generen nuevas ideas

e inventen nuevas salidas y den respuesta a la problemática

histórico-social en la cual se encuentran inmersos, asegurando con

ello, la puesta en práctica de espacios democráticos de mayor

justicia y equidad. Por otra parte, la herencia de la posguerra

77 ibidem.
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fría, nos ha enseñado a ser más auténticos, mas conocedores

de nuestros derechos y obligaciones. Tenemos que ser ciudadanos

interesados por los problemas de nuestros pueblos.

El sueño nuestro, el de nuestra América, dice Leopoldo Zea tiene

que ver con la liberación, con el afán de buscar igualdad: "Somos

pueblos diversos y múltiples, entonces el reconocimiento a la

desigualdad es como una forma de igualdad, ese es nuestro sueño".(78)

En la medida en que logremos hacerlo realidad nos unificaremos en

intereses y propósitos comunes que habrán de coadyuvar en un

desarrollo armónico de nuestra América.

Debemos recurrir a lo más valioso del pensamiento político

latinoamericano, debemos participar en las luchas sociales y

democráticas protegiéndolas de los ensayos autoritarios, debemos

ampliar los espacios democráticos ya conquistados y darnos a la tarea

de crear otros que satisfagan nuevas expectativas de nuestras

sociedades. Hay que evitar que se sigan implementando lastres del

pasado antidemocrático, en lo que se refiere a las elecciones

presidenciales de nuestros pueblos, el fraude y el engaño electorales

ya no se pueden permitir, tenemos que combatir la concepción estrecha

de la democracia. En fin , debemos poner en práctica alternativas

diferentes al neoliberalismo, debemos crear formas de gobierno que

respondan a la realidad histórica concreta de nuestros pueblos.

78.- Zea, Leopoldo. América una experiencia de reflexionar en el
futuro. Diario Excelsior, México. Domingo 5 de
julio de 1992.



3.- EL PROCESO REVOLUCIONARIO CUBANO ANTE EL DERRUMBE DEL "SOCIALISMO

HISTÓRICO"

La caída del "socialismo histórico" en la Unión Soviética y en

los países de Europa del Este, ante el fallido intento de la puesta

en práctica de la perestroika, creó halagüeñas expectativas para el

Estado norteamericano en el sentido de que el régimen "socialista" de

Cuba tenía los días contados.

Una vez que terminó la guerra fría entre las dos superpotencias

y que los Estados Unidos se convirtieron en el país imperialista más

poderoso del orbe, éste inmediatamente se dio a la tarea de

desarticular todo movimiento de tintes revolucionarios inspirado en

ideas socialistas o en la Revolución cubana. El preludio se presenta

anticipadamente con la invasión a Granada (1983), después la

intervención en Panamá (1989) a las que siguen: el bloqueo y la

desarticulación en Nicaragua (1990), las fuertes presiones y

desequilibrios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco

Mundial (BM). Además se ultima arteramente a la oposición política y

social en Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador, al mismo

tiempo que se desinforma y se miente a través de los medios masivos

de comunicación controladas por los Estados Unidos.

La lucha revolucionaria se presenta como algo innecesario, pues

en los "nuevos tiempos" se hace creer que la política a seguir es la
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de la libre empresa y el libre juego de mercado, mientras que con el

derrumbe del "socialismo histórico", se pretende demostrar

fehacientemente el fracaso de la ideología "marxista leninista",

según los ideólogos defensores del capitalismo.

Actualmente, el Estado norteamericano se esfuerza a través de

todos los medios posibles a su alcance en demostrar que el modelo de

gobierno "socialista" adoptado por cuba, una vez que el "comunismo

real" ha fracasado, no tiene ya ninguna significación y que los

movimientos revolucionarios que se inspiraban en él son ya imposibles

e innecesarios; por otra parte y en relación a la desestructuración

de la URSS, es evidente que "más allá y en términos de real politica

se percibe que Cuba se encuentra en extremo debilitada por la pérdida

de estos aliados -Unión Soviética y países llamados socialistas de

Europa del Este- y sobre todo por la abrupta reducción de sus

vínculos económicos internacionales".(1)

Después del derrumbe del "socialismo histórico", se promueve con

renovados bríos por parte de los Estados Unidos un aislamiento

ideológico a nivel internacional, de tal forma que por ejemplo: "El

expresidente de Costa Rica, Osear Arias, ha propagado mundialmente su

imagen de que *Fidel Castró se quedó en la Sierra Maestra'. Así la

situaqión cubana actual no sería sino el resultado de la terquedad

senil de Fidel".(2) A esa política de aislamiento y descalificación

1 Pérez Benítez, S. "La Guerra Fría continúa", El Gallo Ilustrado,
núm. 1541. Semanario El Día, México, domingo
5 de enero de 1992, p.13.

2 Gallardo, Helio. Crisis del Socialismo Histórico, Ideologías y de-
safíos. .., Op. Cit., p.172.
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se añade la situación interna que se padece en la isla por la puesta

en práctica del "periodo especial", correspondiente a una serie de

medidas adoptadas por el gobierno cubano a raíz de la caída del

"socialismo real" y consecuentemente de la pérdida del apoyo que éste

le brindaba.

Por otra parte el ánimo del pueblo cubano, dio muestras de

profunda afectación por la derrota electoral de los sandinistas en

Nicaragua y por la llamada "negociación" de conflictos en

Centroamér ica. Mientras tanto, el Estado norteamericano se da a la

tarea de planificar la forma de sacar la máxima ventaja de los

"triunfos" alcanzados y ante el estimulante panorama que se le

presenta: "... busca el aislamiento internacional y regional del

régimen cubano y su posterior destrucción como la prueba americana

más espectacular de la inviabilidad de la revolución socialista".(3)

Pero en su euforia los Estados Unidos terminaron por olvidar que

siendo Cuba un país latinoamericano, no se le puede equiparar con

otro pueblo de nuestra América -exceptuando a Nicaragua, que también

constituye un caso especial- "... ese algo distinto es el éxito del

proceso popular revolucionario cubano. Luego por decirlo

concisamente, la historia moderna del pueblo de Cuba y, la historia

de Cuba no son las mismas que las del resto de América Latina y el

Caribe". (4) Es por ello que la Revolución cubana, después del éxito

de la política estadunidense en Centroamérica, fue puesta en la mira

de la política bélica e imperialista del gobierno de George Bush,

quien llegó a asegurar, que sería el primer presidente de Estados

3 Ibid., p.177.
4 Ibid., p.172.
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Unidos que pisaría el suelo cubano libre y democrático.

Basados en la debacle del "socialismo realmente existente", los

Estados Unidos pretenden ultimar la vida económica, política y social

de la isla. Esa política ha dado margen para que algunos disidentes

cubanos -muchos de ellos con base en erróneas expectativas y

amarguras acumuladas- sean alentados y cooptados económicamente

por el imperialismo norteamericano para que generen y hagan

pública en libros, artículos y notas periodísticas una imagen

perversa y decadente del líder cubano.

Los Estados Unidos en su intento de aprovechar el actual

momento histórico que les es tan favorable, trabajan arduamente

a través de Radio y Televisión Martí para informar y mostrar

a los radioescuchas y televidentes cubanos que llegan a captar

uno o ambos medios de comunicación, todo lo referente al

disfrute y deleite que pueden obtener aquellos "afortunados"

(siempre y cuando cuenten -añadimos nosotros- con una suficiente

capacidad adquisitiva), cuya existencia transcurre al interior de

una estructura social capitalista en donde existe el predominio

de la cultura de consumo y además, con la expresa finalidad

de que se admire "en vivo y a todo color" el nivel existencial

de cubanos que han alcanzado una vida exitosa en el exilio en

Miami.

Con esa estratagema se pretende sembrar en la isla, la semilia

de la inconformidad a la par que se estimulan y animan las salidas

ilegales hacia la unión americana, que es presentada por la

mercadotecnia capitalista como el "país de la libertad". En

relación a ello, Fidel Castro expresa lo siguiente: "Una cosa



212

es que por ley Estados Unidos otorgue casi automáticamente el asilo

a todo ciudadano que escapa de la *tiranía castrista' y pisa

territorio estadunidense, pero otra muy diferente es que acojan

con los brazos abiertos a una avalancha humana deseosa de vivir

en las comodidades y ventajas (al menos -dice Fidel Castro- eso

es lo que piensan) de la sociedad estadunidense".(5)

La invitación abierta que el Estado norteamericano hace a la

población cubana para que abandone la isla de manera ilegal,

constituye desde el punto de vista humanitario un acto inmoral pues

como una derivación del derrumbe del socialismo histórico, se ha

incubado en muchos la desesperanza ante el hecho de que Cuba ya no

podrá tener más, el intercambio comercial justo y equitativo que

tanto la favorecía: los isleños sufren actualmente por ese motivo

serias penalidades y carencias que parecen no tener fin.

Resulta criminal, incitar a los cubanos a que abandonen en

forma ilegal la isla, bajo la promesa de que el asilo se otorgará por

ley a quien escape de la "tiranía castr ista", pues éstos,

entusiasmados por alcanzar ese "maravilloso mundo" que les

ofrece espacios democráticos e incontables bienes de consumo

que habrán de traducirse en bienestar y confort, provoca que

se arroje al mar un buen número de cubanos -hombres y mujeres de

diferentes edades (llevando consigo a jóvenes, niños y ancianos)-, de

entre los cuales muchos llegan a morir en su intento por alcanzar el

"país de la libertad".

5 Castro, Fidel. "Descartan que el gobierno cubano aliente un nuevo
éxodo a Miami", La Habana, Cuba, enviado Josetxo
Zaldúa, diario La Jornada, México, viernes 17 de
septiembre, de 1993, p.41.
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Algunos abandonan la isla: "... en barquitos y balsas (mil 836

cubanos llegaron a Florida por estos medios durante los primeros

meses de 1991".(6) Otros menos afortunados son desviados por las

corrientes marinas y arrojados a los países caribeños, que

poco o nada pueden hacer por ellos ya que se encuentran incapacitados

para resolver los problemas de las clases marginadas de sus

pueblos, debido a las políticas neoliberales que practican por

lo que difícilmente podrían responsabilizarse de los ilusos

cubanos que abandonan el suelo patrio.

Pero lo que si resulta cínico en extremo es el hecho de que en

1978 "Washington y La Habana firmaron un acuerdo migratorio por el

cual Estados Unidos debe conceder 20 mil visas anuales a los cubanos

que quieren visitar Estados Unidos por razones básicamente

familiares. La realidad, muy diferente -señala Fidel Castro -,

es que en ese lapso apenas se han concedido 2 mil 500 visas".(7)

Como puede verse, después del derrumbe del socialismo histórico,

"el Nuevo Orden Mundial que Estados Unidos intenta crear implicará

una actitud más intervencionista de este país hacia Cuba a corto

plazo, mediante un ajuste cada vez mayor del bloqueo económico de la

isla y, a un plazo más largo encontrar un vicario cubano que tome el

poder a favor de los intereses estadunidenses".(8)

Pero la Revolución cubana, no tiene por que desintegrarse

6 Farber, Samuel. "Estados Unidos, Cuba y las alternativas de Fidel
Castro", Revista Semanal La Jornada, Nueva Época
Época, No. 150, México, 26 de abril 1992, p.23.

7 Castro, Fidel, "Descartan que el gobierno cubano aliente un nuevo
éxodo a Miami"..., Op. cit., p.41.

8 Farber, Samuel. Op. cit., p.20.



como la Unión Soviética o los países de Europa del Este "...

un solo dato: la sociedad cubana depende para su defensa militar no

exclusivamente ni principalmente de sus Fuerzas Armadas

profesionales, sino de sus ciudadanos armados y organizados bajo una

doctrina de guerra de todo el pueblo".(9)

En cambio en el antiguo bloque llamado socialista, la seguridad

para impedir un levantamiento se apoyaba en el Ejército Rojo y en el

Pacto de Varsovia o en su fuerza militar profesional y sus

sofisticados armamentos. "Obviamente, parte de los problemas que vive

Cuba descansan en la incapacidad de su sistema para hacer que la

mística por la soberanía se exprese como mística del

trabajo, de la responsabilidad, o sea como mística social

generalizada, incluyendo a las estructuras del Partido Comunista y,

también, en la imposibilidad de traspasar el carisma personal

de un conductor a otros actores, individuales o sociales".(10)

El pueblo cubano se ha dado a la tarea de profundizar en el

proceso de rectificación de errores en la construcción del socialismo

que ya desde mediados de los ochenta era planificado por su

dirigencia política y que ahora con el derrumbe del socialismo

histórico resulta tan problemático para llevar a cabo, porque, como

dice el Vicepresidente del Consejo de Estado y secretario del Consejo

de ministros en Cuba, Carlos Lage: "En realidad -y debemos

reconocerlo-, los efectos del bloqueo durante tres décadas fueron en

9 Gallardo, Helio. Crisis del Socialismo Histórico, Ideologías y
Desafíos.. ., Op. Cit,, p.175.

10 Ibidem.
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alguna medida atenuados por las relaciones que se crearon con la URSS

y con el campo socialista (pero) realmente no fueron tampoco una

opción en el desarrollo histórico de la Revolución, sino

prácticamente la única opción en esa historia".(11)

Después del triunfo de la Revolución cubana del 59, se

implementaron las medidas pertinentes que habrían de cubrir el

programa ofrecido al pueblo para implantar en la isla la justicia

social, la equidad y la libertad, pero ello provocó la aplicación de

un brutal bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, quienes

con su influencia presionaron a otros países -• de entre los cuales

destacan de manera especial los de América Latina- para ser

secundados en el rompimiento de relaciones comerciales y

diplomáticas con Cuba. En esa ocasión la totalidad de los pueblos

latinoamericanos se plegó a esos mandatos, con la única excepción de

México que manifestó su solidaridad con la isla.

Fidel Castro al igual que los demás revolucionarios cubanos,

compartieron las ideas bolivarianas y martianas en las que se

contempla la integración de nuestros pueblos y entendieron a

cabalidad que el progreso de Cuba y de los demás países de América

Latina sólo podrá lograrse a través de su unidad. Si después del

triunfo de la Revolución del 59, la alianza que establecieron con la

URSS pareció alejarlos de ese objetivo, debemos entender que ".,.

fueron las circuntancias que impuso la política de Estados Unidos

Las que condujeron a esas relaciones con el campo socialista, que

11 Lage, Carlos. Intervensión en el IV Encuentro del Foro de Sao
Paulo.,., Op. cit., p.2.
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resultaron - según estimación de Lage- por demás provechosas para el

país, que fueron solidarias, que contribuyeron al desarrollo del país

y de las cuales -afirma Lage con énfasis- nos sentimos satisfechos,

orgullosos y agradecidos después de estos años".(12)

El campo socialista se desintegró dentro del marco de intensas y

graves contradicciones que nosotros ya hemos expuesto en este

trabajo. Su derrumbe fue absoluto y catastrófico y con él se

terminaron también las relaciones que se habian establecido entre

Cuba y la URSS. "De ese comercio de más del 80%, quedó un intercambio

con Rusia de un millón de toneladas de azúcar por una cantidad

proporcional de petróleo. Eso fue todo lo que quedó del comercio con

los países del campo socialista".(13)

La isla se quedó sin los mercados de la Unión Soviética

y de Europa del Este y los productos que exportaba para éstos,

tuvieron que ser colocados en nuevos mercados ante la necesidad de

obtener los insumos para seguir produciendo; pero el problema se

hizo aún más complejo ya que las relaciones que Cuba sostenía con la

URSS eran preferenciales, mientras que ahora se enfrenta a los

precios de exportaciones e importaciones del mercado mundial.

Carlos Lage nos aclara la significación de los precios

preferenciales que se establecieron entre Cuba, la Unión Soviética y

los países de Europa del Este en el sentido de que esos fueron

precios y "... relaciones que la propaganda enemiga de la Revolución

llama xsubsidio' y que nosotros -expone lage- entendemos como

12 Ibid., pp.2-3
13 Ibid., p.3.
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frutos de la política del campo socialista; Cuba alcanzó (a través

de ellos) intercambios económicos más justos con esos países

desarrollados que los que existen en la relación entre el mundo

subdesarrollado y el mundo desarrollado significaban precios

preferenciales principalmente para el azúcar y para otros

productos cubanos, a partir de determinados acuerdos que

establecieron que, en la medida que se incrementaban los precios

de los productos que nosotros importábamos se incrementaban

también los precios de los productos que nosotros exportábamos

a la URSS y, en medida menor, al resto de los países del

campo socialista". (14) Por supuesto que este tipo de relaciones

económicas, resultaban convenientes para todos los miembros del campo

socialista.

Actualmente, la situación se torna cada vez más problemática

para Cuba pues además de que ésta ya no cuenta con los mercados y los

precios preferenciales convenidos con la URSS, también ha perdido los

créditos que esos países le proporcionaban, dificultándose con ello

su desarrollo socio-económico sin el cual, resulta imposible la

creación y perfeccionamiento de nuevos espacios democráticos en la

isla. A lo anterior habrá que agregar que el Estado norteamericano ha

intensificado bárbaramente el bloqueo económico sobre ese país

antillano a la espera de que con el derrumbe del "socialismo

histórico" se declare a la brevedad posible la debacle cubana.

Mientras tanto, el gobierno estadunidense trabaja horas extras

14 Ibidem.
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para desestabilizar a la isla e interfiere para que ésta pueda

obtener préstamos de otros países e instituciones financieras de tipo

internacional así como para mantenerla separada de los demás pueblos

de América; en tanto que con el desplome del campo socialista en la

URSS, expone Carlos Lage: "Perdemos mercados, perdemos precios,

perdemos créditos y en cuarto lugar perdemos en relación de

integración económica, porque nuestras relaciones con esos países no

fueron sólo de comercio, sino con el decursar de los años se produjo

una integración económica; es decir, muchas inversiones y esfuerzos

que se hicieron en el país durante estos 30 años, tenían que ver con

las responsabilidades que asumía Cuba en ese mercado de la comunidad

de Estados socialistas".(15)

Se hicieron grandes inversiones gracias a las relaciones que

Cuba mantenía con el mercado de la URSS. Por mencionar un dato: en

Cuba se invirtieron, -a partir de préstamos- poco antes del derrumbe

del socialismo histórico, cientos de millones de dólares con el

objetivo de producir cítricos para el mercado del bloque socialista;

el plan y las medidas que se tomaron para cumplir con ese compromiso,

apuntaban a la producción de 300 000 toneladas de cítricos, pero

resulta que de un día para otro ese mercado desapareció y cuando no

se tiene un mercado asegurado para recibir los bienes de consumo

producidos, resulta sumamente difícil por no decir que imposible,

encontrar en unas cuantas semanas nuevos mercados para colocar en

ellos a un precio razonable ciertos bienes de consumo que son

perecederos en un lapso demasiado corto.

15 Ibid., p.4.
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También tuvieron que enfrentarse al problema de ubicar en algún

mercado la producción de 40 000 toneladas de níkel que constituyen en

cuanto a ingresos para Cuba, el segundo lugar en importancia de

exportación del país. "El mercado del níkel es un mercado controlado

por las trasnacionales, muy controlado; el acero con níkel cubano

contenido no puede entrar en Estados Unidos...",(16) lo cual

dificulta la colocación del mismo en nuevos mercados. Esto ha

llegado a ser así, como consecuencia del derrumbe del campo

socialista. "Las inversiones y los desarrollos en cítricos -expresa

Carlos Lage- tenían que ver con esa responsabilidad; las inversiones

que se hicieron en la industria azucarera tenían que ver con que Cuba

era el suministrador de azúcar de los países de esa comunidad; las

inversiones que se hicieron en el níkel tenían que ver también con

esa responsabilidad".(17)

Como puede comprenderse, resulta en extremo complicado cambiar

una política de más de 30 años con un grupo de amigos que concedieron

a Cuba precios justos para los bienes de exportación cubanos y el

problema actual para la isla es tratar de colocarlos. ¿En dónde?, ¿En

el mercado europeo o en el japonés? o, ¿ en cuáles otros?

Tal vez podrían colocarse en los mercados de los países tercer

mundistas que producen materias primas semejantes a las que produce

Cuba. Al respecto dice Carlos Lage: "Pienso que el país tiene como un

gran objetivo la integración económica con América Latina -es como un

gran objetivo- y que en nuestros objetivos de política comercial

exterior apuntamos también a una mayor diversificación de nuestro

16 Ibid., P.15.
17 Ibid., p.14
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comercio exterior, y creo que también es importante para el país

restablecer, en alguna medida, relaciones comerciales con los países

que integraban el campo socialista; con unos, como Rusia, con mucha

más importancia que con otros, pero sería importante y es importante

para el país que en lo inmediato podamos restablecer determinados

niveles de comercio con estos países, por la dependencia técnica que

tenemos de nuestra industria, de nuestro parque automotor y motor en

general".(18)

Hasta el momento, Cuba reconoce a Rusia como su principal socio

comercial, porque su intercambio de azúcar por petróleo es de una

gran importancia para la isla, así como por otras razones que ya

hemos aducido. Aunque desde luego, existe ya una participación de ese

tipo con otros países como Francia, China, Canadá, España y México, y

no se descarta que en la medida en que crezca la producción de

bienes dedicados a la exportación en un futuro no muy lejano se

puedan establecer relaciones comerciales con la Comunidad Europea.

Por otra parte, el interés de Cuba por conservar relaciones con

la República rusa, no son sólo de tipo comercial o diplomáticas, sino

de compromisos que la ex-Unión Soviética había contraído con la

isla: nos referimos entre otros a la construcción de la central

nuclear que Cuba se planteó construir con la colaboración de la URSS,

y que al producirse la desintegración del campo socialista, "... el

primer reactor estaba a más de un 90% de terminación, y se estaban

construyendo dos reactores. Ya el segundo llevaba mucha menos

inversión porque hay servicios comunes. Sin embargo, se tuvo que

18 Ibid., p.42.



221

tomar la decisión de paralizar la construcción de la central nuclear,

y a pesar de la inversión que ya se había hecho ahí de cientos de

millones de dólares; de esfuerzo, no solamente de recursos, sino de

trabajo, de construcción, de preparación de técnicos, de preparación

de especialistas, de creación de centros de investigaciones, de

creación de una universidad nuclear, porque era la construcción

nuclear de los dos primeros reactores y de un camino de desarrollo

nuclear del país, y el país invirtió no sólo en la obra, sino en la

formación de profesionales, -dice Carlos Lage- calificando a

profesionales en el exterior, técnicos en el exterior, y creando

centros de enseñanza media y superior para la formación de

profesionales en esa rama".(19)

No obstante, ante la nueva realidad a la que se enfrenta Cuba,

ésta y muchas otras iniciativas de diverso tipo, tuvieron que ser

canceladas por el momento ante la aguda crisis económica y de

repercusiones sociales y políticas que se cernían sobre la isla. En

cuanto a la construcción de la planta nuclear que hasta este momento

está suspendida, se intenta conservar la inversión hecha con la

esperanza de llevarla a un buen final en un futuro no muy lejano.

Por lo pronto, Rusia* ha manifestado su buena disposición de

proseguir en la parte que le corresponde para que la obra sea

terminada, aunque Cuba no descarta la colaboración de algún otro país

que se interese en la conclusión del proyecto para que se realice a

la mayor brevedad posible. Se calcula que para finalizar la obra

serán necesarias no sólo la participación de Cuba y de Rusia, sino de

19 Ibid., p.24.
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algún otro país de alto desarrollo económico. "Esa planta -declara

Carlos Lage- esta construida y diseñada con todas las seguridades del

mundo; no es la tecnología de Chernobil, es una tecnología posterior

a Chernobil. Como esa funciona una en Finlandia y en otros lugares,

con el máximo de segur idad, de eficiencia y de medidas. Aguí se

tomaron todas las medidas".(20)

Esta es a grandes rasgos la panorámica económica política y

social gue priva en Cuba como consecuencia del derrumbe del

socialismo "histórico" en la Unión Soviética y en los países de

Europa del Este.

* "Rusia asumió deberes y derechos de la antigua Unión Soviética.
También estableció -dice Raúl Castro- relaciones diplomáticas con
Ucrania y casi todas las demás repúblicas que integraban la URSS".
Tomado de la entrevista que hizo Mario Vázquez Raña para el
periódico El Sol de México y que luego fue publicada en la Revista
Bohemia. La Habana, Cuba 14 de mayo de 1993. Año 85. No. 20, p.B17.

20 Lage, Carlos. Intervención en el IV Encuentro del Foro de Sao
Paulo..., Op. cit., p.25.



a) EL CUARTO CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA (10-14 DE OCTUBRE
DE 1991) INSCRITO DENTRO DEL PROCESO DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES
EN CUBA.

El IV Congreso del Partido Comunista de Cuba se desarrolló en

uno de los momentos más dramáticos y difíciles de ese proceso

revolucionario; al interior del mismo, volvió a refrendarse el firme

intento de conjuntar la actividad y la dinamicidad de sus habitantes

para construir una sociedad más democrática, esto es, libre justa,

digna, autónoma e independiente, según los líderes de ese Congreso.

La tarea ha implicado un esfuerzo titánico, debido a que el

restablecimiento de la dañada estabilidad económica, motivada por el

derrumbe del socialismo histórico en la Unión Soviética y en los

países socialistas de Europa del Este, ocupa un lugar de primer

plano; no olvidemos que Cuba mantenía con esos Estados cerca del 85%

de su comercio exterior en condiciones de intercambio bastante

razonables, aparte de que ellos mismos le proporcionaron una

invaluable ayuda técnica y militar todo lo cual, aunado al esfuerzo y

trabajo del pueblo revolucionario permitió -no obstante el feroz

bloqueo económico impuesto a la isla por el gobierno norteamericano-,

la conquista de espacios democráticos básicos en las esferas

económica y social a través de los cuales se pudieron resolver -en un

momento dado- con buenas dosis de acierto problemas como los de la



alimentación, la vivienda, la salud, la educación y el desempleo,

entre otros.

Cuba alcanzó también como derivación de sus relaciones con la

URSS un elevado desarrollo en el terreno científico-tecnológico y en

relación al mismo Fidel Castro expuso en su discurso pronunciado con

motivo de la inauguración del IV Congreso del Partido Comunista de

Cuba, -realizado en Santiago de Cuba en el teatro Heredia el día 10

de octubre de 1991 dentro del marco del "Año 33 de la

Revolución"- que el país se llena de satisfacción por los logros

alcanzados en ese renglón pues con ello, se ha favorecido su

crecimiento económico: la industria médica y de la biotecnología, han

tenido exitosos avances; el país tiene capacidad para producir en

un año 8 000 000 de toneladas de azúcar, 400 000 toneladas de acero,

50 000 toneladas de níkel así como 100 000 toneladas de cítricos. Por

otra parte, el tabaco y la pesca se programaron para generar

anualmente 250 000 000 de dólares; y la actividad turística creció

aceleradamente y alcanza a producir 400 000 000 de dólares al año.

El turismo de la salud también produce una considerable cantidad de

divisas y se aprecia además, por el concenso que hay entre pueblo y

gobierno, que el país está preparado para recibir la inversión de

capital extranjero.

Pero los logros antes señalados contrastan con la cruda

realidad: el mundo en lo económico y lo político ha cambiado en unos

cuantos meses y ahora ya no existen más como fuerza opositora al

imperialismo, ni la Unión Soviética, ni el bloque de países

socialistas de Europa del Este y en lo que respecta a Cuba, es claro
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que ésta, enfrenta de manera especial el momento histórico más

difícil de su vida revolucionaria.

El derrumbe del socialismo histórico, representa actualmente

para la isla, un doble bloqueo económico por más y que este último

sea involuntario. Mientras tanto Cuba lucha por su subsistencia y no

deja de reconocer que se encuentra inmersa en una circunstancia

económica internacional compleja y tremendamente desfavorable para su

desarrollo económico; tal situación no tiene paralelo en toda la

historia de ese proceso revolucionario que dio inicio a partir del

triunfo de la Revolución en 1959.

El gobierno cubano admite igualmente que hay factores dentro de

la política económica que están completamente fuera de su control,

como los que se derivan del intercambio desigual y que conducen a la

reducción de los ingresos por exportación en contrapartida al

encarecimiento de las importaciones de los países subdesarrollados.

Existe también la constante fluctuación en la cotización del dólar

que horada muy hondo en todo intento de planificación; la puesta en

práctica de altas tasas de interés causa desajustes inesperados pero

también están: la deuda externa, la caída del precio del azúcar y

hasta las inesperadas y diversas situaciones climatológicas que

juegan a corto y largo plazo en los momentos cruciales por los que

pasa la isla, un papel sumamente desestabilizador a lo cual se añade,

el endurecimiento del bloqueo norteamericano contra la isla.

En ese discurso para la inauguración del IV Congreso del

Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro expresó en relación al

período especial al que tiene que sujetarse la isla que: "Hay muchas

personas que todavía no comprenden lo que es el período especial y
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los problemas del período especial. Hay muchos que sueñan con cosas

que veníamos haciendo, que veníamos resolviendo, y que de repente

nos vemos obligados a interrumpir cuando llevábamos a cabo un

tremendo programa, a partir del proceso de rectificación, en una

serie de campos".(1)

El presidente cubano se refirió también a las tareas que deberían de

emprenderse con motivo de la rectificación de errores cometidos en la

implementación del socialismo en la isla, pero de hecho dichas tareas

ya habían dado inicio desde mucho tiempo atrás; a ello obedece que en

pleno Congreso se haya podido hablar de la edificación de viviendas

que en ese momento estaba cobrando gran auge gracias a las

microbrigadas que con esperanza y coraje auxilian en ese tipo de

actividad.

En cuanto a los materiales para la construcción en general,

éstos se producen en forma acelerada y al respecto se han hecho

grandes inversiones para recuperar la capacidad de producción de

bloques de ladrillo, de cemento, de arena así como de baldosas.

Antes del colapso de la URSS había, dijo Fidel Castro, material

par a todo tipo de construcc iones, fue así como en un momento

específico del proceso revolucionario de Cuba se hicieron realidad en

cuestión de meses los proyectos para la edificación de innumerables

fábricas que se encontraban desde hacía años abandonadas, asimismo,

1 Castro, Fidel. "Volveremos a vivir los años de Baragua", discurso
pronunciado por Fidel Castro en la inauguración del
IV Congreso del Partido Comunista de Cuba, efectuado en
Santiago de Cuba el 10 de octubre de 1991. "Año 33 de
la Revolución", (versiones taquigráficas Consejo de
Estado) publicado por revista Internacional publicado
por Revista Internacional, de la Habana, 1991, p.5.
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en Villa Clara fue construido un molino de piedra por un contingente

de trabajadores de esa ciudad y se edificaron hoteles y múltiples

viviendas pero "ahora -explicó el líder cubano- tenemos que atenernos

a los hechos y, sencillamente el campo socialista se derrumbó.

Estados enteros fueron tragados por otros Estados, la clase

obrera perdió el poder y se inició un camino de regreso al

capitalismo. Los hechos reales -insistió Fidel Castro- son que en la

Unión Soviética se ha producido prácticamente una debacle: los hechos

reales son que en la Unión Soviética hoy no se habla de socialismo,

se habla de economía de mercado; en dos palabras, las voces

prevalecientes son voces en favor del capitalismo y del capitalismo

más clásico. ...El hecho real tristísimo es que hoy en la Unión

Soviética no hay un partido comunista, está fuera de la ley el

partido comunista, ha sido disuelto por decreto. El hecho real es que

la URSS se ha debilitado extraordinariamente y sufre grandes riesgos

de desintegración. Esos son los hechos reales".(2)

Fidel Castro, manifestó, que encontraba difícil abordar esos

temas, pero que ante la gravedad de la situación en la que se

debate el pueblo cubano, no se puede, ni se debe intentar mostrar un

panorama demasiado optimista más bien, dijo, hay que hablar con toda

claridad y con los mejores elementos de juicio acerca de la

problemática en la que se encuentra inmersa la estructura económica,

política y social de Cuba así como los cambios que a nivel mundial se

producen, como consecuencia del derrumbe del socialismo histórico en

la Unión Soviética y en los países de Europa del Este: "Creo -expuso-

2 i£>id., p.6.
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que nuestro deber como revolucionarios y como comunistas en este

Congreso, es analizar esas realidades".(3)

Nosotros adujo el presidente cubano -en el discurso al que

venimos haciendo referencia- obtuvimos un precio preferencial en la

URSS, pero al paso de los años los bienes de consumo que ésta

producía iban aumentando mientras que los productos del azúcar se

mantenían estables. Ello motivo que el gobierno cubano ideara y

propusiera una fórmula para mantener el equilibrio entre lo que se

importaba y lo que se exportaba y se le dio el nombre de precio

resbalante. Fue así como en un momento dado, el precio del azúcar

llegó a subir de 600 a 900 rublos y se compensaba con créditos

cualquier desbalance comercial. "Esos son -dijo Fidel Castro- los

famosos * subsidios7 de que hablaba tanto Occidente, cuando no se

trataba más que de un acuerdo justísimo, que ha sido la aspiración de

todos los países del Tercer Mundo: cese del saqueo, cese del

intercambio desigual y pagos de precios razonables por los productos

que exportan los países del Tercer Mundo. Ese es el origen de los

altos precios del azúcar de Cuba en la URSS; pero quiero que sepan

-remarcó- que cuando nosotros le suministrábamos a la URSS el azúcar

a 800 rublos, producir una tonelada de azúcar en la URSS valía 1000 o

más de 1000 rublos. Nos pagaban un precio alto. Pero un precio por

debajo del que le costaba a la URSS producir con remolacha una

tonelada de azúcar, -y dirigiéndose a los congresistas preguntó-

¿Está claro?" (4)

A mediados de 1990, según expuso Fidel Castro, se produjeron los

3 Ibid., p.27.
4 Ibid., p.8.
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déficit en los embarques de combustible. "Era la primera vez que eso

ocurría en la historia de nuestras relaciones económicas con la URSS,

por primera vez falló el combustible, que fue una de las cosas que

más religiosamente y más rigurosamente se cumplieron siempre, y

tuvimos 3.3 millones menos. De modo que fue necesario un reajuste

serio en la economía ya a fines de 1990. Pero estaba pendiente el año

1991, qué iba a pasar en el año 1991".(5)

La magnitud del problema ocasionado por la disminución de la

entrega de combustible a Cuba sólo se podrá estimar si tomamos en

cuenta que éste, es vital para su desarrollo económico e

indispensable para las necesidades de la vida cotidiana de sus

habitantes y, la isla carece de ese recurso, no tiene la capacidad de

extraer petróleo de sus tierras, ni riqueza para su autoconsumo

esencial, es más, tampoco posee suficientes recursos de energía

hidráulica ni de carbón. Entonces, el combustible es para Cuba uno de

los puntos más vulnerables. Su carencia, trastorna toda una forma de

vida: Se acortan o paralizan los trabajos agrícolas, el transporte se

reduce a sus índices más bajos, el ritmo de la construcción llega a

su mínima expresión y sólo se sostienen obras que tienen que ver con

planes alimenticios para incrementar o mantener sistemas de riego,

drenaje parcelario, construcciones de presas y sistemas ingenieros en

el arroz y por supuesto, se suprime la importación de automóviles e

igualmente la de artículos de uso doméstico como refrigeradores,

ventiladores, televisores, así como otro tipo de bienes de consumo,

de carácter no esencial.

5 Ibidem.
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Todo esta serie de medidas, se tuvieron que tomar a finales de

1990. En cuanto al año 1991, éste según explica Fidel Castro, ya no

quedó dentro del convenio tradicional que abarcaba cinco años, sino

que se limitó únicamente al primer año del quinquenio 1991-1995.

"Para 1991, se convinieron 10 millones de toneladas de petróleo y

derivados porque no sólo es petróleo, parte es petróleo, parte es

diesel puede ser gas-oil, puede ser fuel-oil, ya que nuestras

refinerías no producen exactamente todos y cada uno de estos

der i vados en la proporción en que son necesarios; eso 1 es ocurre a

todos los países, a veces intercambian unos por otros, de los cuales

en forma proporcional debían embarcarse 4 160 000 toneladas hasta

mayo 31".(6)

El presidente cubano explicó también que el abasto de combustible

se realizó puntualmente según el último convenio de mayo de 1991,

pero de otros productos de carácter también esencial, nada se obtuvo

o casi nada, hasta la fecha antes mencionada. Entre esos productos

básicos que Cuba debió recibir desde principios de 1991 se encuentran

los siguientes: cereales para el consumo humano y animal; arroz y

chícharos que tradicionalmente consume el pueblo cubano; grasas

comestibles; fertilizantes para la agricultura; azufre, que es

indispensable para la producción de vidrio plano y para los envases

de medicinas y alimentos; pulpa de madera para papel y cartones,

fundamental para la fabricación de libros, para los tirajes de la

prensa nacional y para cajas de envase; laminados de acero para la

6 Ibid., p.9.
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construcción; laminados de hojalata para envases de leche condensada

y de otr o tipo de al imentos; sebo, detergentes y jabones de los

cuales se derivan materias primas para la elaboración de otros bienes

de consumo.

Ahora bien, hasta el 30 de septiembre se había cumplido el envió

de combustible en un 95% de lo pactado y el 71% del total para cubrir

el año. En cuanto a los demás productos que se acaban de señalar

algunos no llegaron y otros se enviaron en porcentajes muy bajos, que

iban del 1% al 20%: realmente fueron mínimos aquellos productos que

alcanzaron entre el 21% y el 50% hasta la fecha antes indicada. "Para

no ser demasiado extenso -dijo Fidel Castro- no quiero referirme a

las afectaciones que han sufrido los objetivos de la colaboración

económica que venía construyéndose, los cuales suman 184 objetivos,

algunos de gran importancia para el desarrollo del país: fábrica de

níkel de Camarioca, plantas termoeléctr icas, plantas de la industria

mecánica, central electronuclear, refinería de petróleo, etcétera,

unos de gran importancia, otros de mediana importancia, otros de

menor importancia 184. Toda esta situación ha afectado los

suministros de todos esos objetivos de colaboración económica".(7)

Los planes de desarrollo económico y social de Cuba, se sostenían

sobre las bases de sus buenas relaciones económicas con la Unión

Soviética y los países socialistas de Europa del Este. Así pues,

cuando se comienza a vislumbrar el resquebrajamiento de esas

estructuras socio-económicas "... quizás algunos -dijo el líder

cubano- se extrañaron de la posibilidad de la desintegración de la

7 ibid., p.ll.
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URSS que es como si dijéramos la posibilidad de que el Sol no

amaneciera un día por la mañana, un país tan sólido, un Estado tan

poderoso, tan fuerte, que pasó pruebas tan difíciles".(8) Antes del

derrumbe de esos países, añadió Fidel Castro, se intentaba " —

perfeccionar el socialismo, se hablaba de la aplicación acelerada de

los adelantos de la ciencia y la técnica, cosa incuestionable,

imprescindible y necesaria, y más en esa lucha frente al

imperialismo, sus recursos económicos, su tecnología; porque como

dije yo -remarcó en relación al imperialismo- acumularon todo el

oro del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, su industria

quedó intacta, mientras que la de la URSS había sido destruida

completamente".(9)

Cuba siempre tuvo confianza en que los problemas que enfrentaba

la Unión Soviética y los países de Europa del Este, podrían

solucionarse. Sin embargo, la reacción del gobierno cubano, ante los

sucesos caóticos que se producían al interior de esos países, que tan

solidarios habían sido con ellos, les indujo a trazar con cierta

anticipación planes emergentes para afrontar la repercusión de una

probable debacle de la URSS que sería de graves consecuencias para

Cuba. Fue así como el 26 de julio de 1989 y ante la disyuntiva de que

el campo socialista desapareciera y con la idea de que pudiera

producirse ahí una guerra civil, algo que en la isla no se esperaba

ni deseaba, el líder cubano a nombre suyo y de su pueblo declaró que

"si la URSS se desintegraba, aún en esas increíbles circunstancias

... (seguirían) defendiendo el socialismo".(10)

8 Ibid., p.13.
9 Ibidem.
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Y en efecto, lo que tanto temía el pueblo cubano no solamente por

lo que eso representaba para él, sino para la propia URSS, se hizo

realidad. "El período especial, en tiempos de paz", tuvo que ponerse

en marcha: "Ahora, -cuestionó Fidel Castro- ¿Qué milagro se pide de

nosotros? ¿Qué milagro se exige de nosotros, del Partido, de los

comunistas, de los obreros agrícolas? Un verdadero milagro -dijo con

energía- que no nos queda más remedio que realizar".(11)

Cuba reconoce sus propios errores e intenta rectificarlos. "Nos

percatamos -admitió Fidel Castro- de que una parte de los problemas

que teníamos era como consecuencia de la copia de experiencias de los

países socialistas puesto que fueron los primeros y los que

alcanzaron un enorme prestigio, no todo malo ni mucho menos, sería

injusto decir eso. Siempre hay experiencias útiles en muchos campos

que pueden utilizarse, pero desgraciadamente en nuestro país se cayó

en una tendencia a la copia mecánica ...".(12) Y fue comprensible

hasta cierto punto que así haya ocurrido; recordemos las

circunstancias en las que Cuba logró su independencia de los Estados

Unidos y del esfuerzo que ese poderoso país realizó para someter

nuevamente a la isla y que de no haber sido por la URSS, ese triunfo

revolucionario no se habría sostenido: la Unión Soviética y los

países de Europa del Este representaron para el pueblo cubano, que

sufría un intenso acoso militar y un terrible bloqueo económico, una

tabla de salvación a la cual se agarraron. En esa época la URSS era

el modelo a seguir. "Tardamos algún tiempo, -dijo el líder cubano-

10 Ibidem.
11 Ibid., p.16.
12 Ibid., p.13.



pero nos dimos cuenta de que había muchas cosas que rectificar para

perfeccionar el socialismo sin negarlo".(13)

Pero ahora, de lo que se trata es de que en Cuba se produzcan los

bienes de consumo necesarios para la sobrevivencia y para comenzar a

consolidar -a pesar de la situación tan complicada que ahí se vive y

del bloqueo económico que los Estados Unidos han intensificado-,

bases firmes que conduzcan aunque sea lentamente al desarrollo

económico, político y social de la isla. Por lo pronto, expresa con

orgullo Fidel Castro: "El país cuenta hoy con un potencial de

inteligencia tremendo, ese es uno de los grandes recursos que

tenemos a mano. Todo eso hay que unirlo, hay que dirigirlo, todo eso

hay que encauzarlo para cumplir nuestros objetivos, ya que la vida

nos ha dado una tarea tan difícil, un destino tan difícil a los

revolucionar ios cubanos".(14)

Actualmente, el pueblo cubano utiliza todo su acervo científico y

tecnológico y por tanto toda su imaginación y creatividad para

sostener un programa alimentario que satisfaga sus necesidades más

apremiantes pero al mismo tiempo el gobierno de ese país estudia y

analiza con sumo cuidado cualquier forma de colaboración con el

capital extranjero, al cual abre una gran diversidad de campos que

favorezcan las operaciones de los inversionistas de cualquier parte

del mundo y desde luego a los intereses y conveniencias de la isla.

aunque por otra parte, el gobierno que preside Fidel Castro, se

compromete a realizar de manera preferencial convenios con capitales

13 Ibidem.
14 Ibid., p.20.
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que provengan de países Latinoamericanos y promueve su integración

con todos los pueblos de América Latina.

Ya para finalizar su discurso inaugurativo, Fidel Castro expuso

que los problemas que ahora enfrenta la isla, sólo podrán ser

resueltos por Cuba, por su Revolución: "con nuestro trabajo, con

nuestra lucha, con nuestro esfuerzo, combatiendo todo lo que haya que

combatir. Sabemos -dijo respecto al IV Congreso- que hay muchas cosas

que combatir, están aquí en las resoluciones que se van a debatir,

por eso no tengo que mencionarlas, muchas relacionadas con la

disciplina social, el cumplimiento del deber la delincuencia, todo

ese tipo de cosas".(15)

Se refirió también al hecho de que no han dejado de percibir que

el imperialismo -ante los cambios que se han producido en la URSS y

ante los problemas que se abaten sobre Cuba- intenta dividir al

pueblo cubano para poder así intervenir en la isla por lo que "... en

cualquier circunstancia estaremos siempre -dijo con energía-

preparados para la guerra total de todo el pueblo y para poder

defender hasta el último rincón de nuestro país mientras haya un

revolucionario y un arma con que defenderlo ...".(16) Asimismo,

señaló que si realmente se pretende instaurar un gobierno mundial,

ellos están de acuerdo siempre y cuando sea un '.'gobierno del mundo

por el mundo y para el mundo, y no un gobierno del mundo por el

imperialismo yanki".(l7)

En fin fue dentro de este marco histórico de vertiginosos y

15 Ibid., p.21.
16 Ibidem.
17 Ibid., p.22.
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sorprendentes acontecimiento que tuvo lugar el IV Congreso del

Partido Comunista de Cuba. Al interior de éste se trataron y tomaron

decisiones sobre una gran variedad de asuntos o temas de entre los

cuales destacan los siguientes: a) se considera inaplazable -en

concordancia con los tiempos que se viven- la adecuación de los

Estatutos por los que se rige el Partido Comunista Cubano: b) hubo

propuestas constructivas acerca del Programa del Partido Comunista de

Cuba; c) se sometió a un análisis el sistema de instituciones que

conforman los órganos del Poder Popular de Cuba, encontrándose que

aunque este tiene un soporte indiscutiblemente democrático, como toda

creación humana, deberá sujetarse a un proceso de perfección a través

del cual se abra más a la democr acia; d) se abordó con gran

extensión, la problemática económica de Cuba; e) en relación a la

política exterior, se reflexionó acerca del derrumbe del socialismo

histórico en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este

y sobre el realineamiento global de las grandes potencias

económicas, políticas y militares; f) el IV Congreso otorgó al nuevo

Comité Central del Partido Comunista de Cuba ahí elegido, facultad

para que tome las decisiones pertinentes de acuerdo a la situación

que se vive en el país.

Con motivo de la debacle de la URSS, la isla afronta actualmente

uno de los momentos más difíciles de su historia; por ello mismo, el

IV Congreso del Partido Comunista de Cuba se abrió en forma

propositiva y con buenas dosis de optimismo y creatividad ante la

nueva realidad histórica-social de ese proceso revolucionario.

Durante el Congreso se tuvo la atingencia de sopesar en relación al

pasado reciente de la combativa isla, los benéficos y sustanciales
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avances que ese pueblo alcanzó en el terreno económico y social a la

par que los graves errores cometidos en la construcción de su

estructura socio-política y económica que a la larga terminaron por

convertirse en un obstáculo para la llegada del disfrute de muchas de

las libertades y derechos individuales de la sociedad cubana, la cual

y muy comprensivamente muestra toda una gama de reacciones y

sentimientos encontrados que van: desde la desesperanza, al coraje

para salir adelante como otras veces lo han hecho; de la claudicación

al acopio de fuerzas para enfrentar el nuevo reto; de la

preocupación, a la creatividad y trabajo para superar la nueva prueba

de su histórico proceso revolucionario.

En fin durante el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba que

tuvo lugar a inicios del "periodo especial en tiempos de paz" que la

isla afronta, el programa del Partido fue sometido a un estudio

riguroso para definir con mayor precisión toda una serie de

directrices que tienen que ver con la compleja gama de actividades

que esa sociedad realiza con el objeto de adecuarlas al momento

histórico que ahí se vive.

En dicho Programa están contempladas guías de acción de tipo

económico, social, cultural e ideológicas así como tecnológicas y

científicas, entre otras, tendientes al logro del desarrollo

económico de la isla, la cual actualmente pugna por superar el

"periodo especial" que le ha propiciado el derrumbe de la URSS.

En el Congreso se mencionó que definitivamente hay cuestiones

que se salen de todo control y que han colocado en los últimos años

al sistema económico de Cuba en estado de indefensión, entre éstas se

encuentran: los impredecibles cambios de cotización del dólar; el
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peso de la deuda externa que agobia al país; el intercambio desigual

e injusto entre las importaciones y las exportaciones que tanto

afecta a los países en desarrollo; la baja del precio del azúcar, que

es uno de los productos claves en la economía de la isla; el bloqueo

intensificado que Estados Unidos impone a Cuba para hacerla

capitular; y, hasta situaciones de tipo climático de carácter

adverso, entre otras, para no hablar de la debacle del socialismo

histórico en la URSS que ha ocasionado tan graves consecuencias para

el pueblo cubano.

La nación ha demostrado coraje y deseos de superar esta prueba

tan difícil. Es por ello, que el IV Congreso del Partido Comunista

Cubano se pronunció en forma unánime a favor de 18 puntos que se

propone privilegiar sobre el desarrollo económico de la isla, mismos

que enunciamos en términos muy generales para dar tan sólo una idea

del profundo contenido que los anima:

1. El Programa alimentario, cuyo objetivo es dar satisfacción a

una necesidad vital de los cubanos a partir de una producción de

alimentos básicos, con el apoyo de los adelantos científicos y

tecnológicos con los que cuenta el país, los cuales, serán encauzados

para que formen la infraestructura que garantice el éxito del plan.

Además se seguirá tomando en cuenta que: "La industria azucarera

tiene un importante peso en lá economía cubana y continuará siendo,

por algún tiempo, el principal renglón de exportación, y con los

derivados¿ el soporte del desarrollo de otras actividades básicas,

como la alimentación animal, la biotecnología y la industria química

entre otras".(18)



239

2. Se aprovechará el prestigio y el nivel que en el renglón de

la medicina ha alcanzado el país y la eficacia de fórmulas médicas,

que en la práctica han solucionado innumerables problemas, asi como

el adelanto que se ha logrado a través de la ingeniería genética y la

biotecnología.

3. La isla cuenta con gran variedad de centros de interés

tur ístico: hermosas y dilatadas playas y cayos, riqueza histórica y

cultural; hospitalidad de sus habitantes; y un sistema de salud

garantizado con covertura del sistema de salud, entre otros muchos

atractivos. Los cubanos se proponen sacar de todo esto el máximo

pr ovecho.

4. "Como consecuencia de la vasta obra educacional de la

Revolución se ha creado un importante potencial cientXfico-técnico y

un vigoroso movimiento de innovadores y racionalizadores, que se

expresa en la existencia de miles de profesionales y obreros

altamente calificados y consagrados al trabajo científico".(19)

Dentro del Programa de desarrollo económico para Cuba, está previsto

que el potencial humano que la Revolución ha preparado contribuirá

para superar el período especial que viven los cubanos y para el

progreso gradual del país.

5. Se dará prioridad a las exportaciones tradicionales con el

propósito de que se generen para el país ingresos en divisas. Entre

dichas exportaciones están: la industria azucarera, níkel, productos

18 "Informe Central", Partido Comunista de Cuba, XV Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba, resoluciones principa-
les intervenciones y relación de miembros del
Buró Político y del Comité Central, La Habana,
Habana, Cuba, 10-14 octubre de 1991, p.7.

19 Ibidem.



de la pesca, café y tabaco; también se da prioridad a la exportación

de servicios de nuevos productos para la obtención de divisas a corto

plazo: culturales, deportivas, educacionales y de salud; asimismo,

implementará una política que conduzca a la sustitución de

importaciones y a la disminución de productos importados no

esenciales con el objeto de equilibrar la balanza comercial.

6. Habrá una gran apertura para atraer la inversión extranjera

de capital, tecnología y mercado. Para ello están planeados diversos

tipos de asociación: producciones cooperadas, empresas mixtas,

acuerdos de comercialización cuentas de participación, entre otras.

Por otra parte, Cuba dará un trato preferencial a sus socios de

América Latina y el Caribe.

7. En el contexto del movimiento económico global de la nación,

se establecerá como norma general la realización de un trabajo de

mayor intensidad para "alcanzar la costeabilidad y el mayor aporte

posible a la economía nacional de la gestión económica-productiva,

mediante la reducción de los costos de producción partiendo del

ahorro y el incremento a la productividad del trabajo".(20) Lo cual

redundará obviamente en mayores sacrificios para la población ya que

ésta tendrá que trabajar más y consumir menos.

8. Se seguirá un método de cooperación entre las empresas y

entidades estatales; "se les concederá la máxima prioridad a la

racionalidad de diseños y proyectos, al ahorro de todos los recursos,

a la recuperación y producción de piezas de repuesto y a la

20 Ibid., p.li5.



recuperación de materias primas. Particular importancia revestirá la

profundización en las medidas para el ahorro de los portadores

energéticos, y para la búsqueda y uti1i zación de las fuentes

renovables de energía".(21)

9. Cuba dispone de recursos muy limitados para asegurar el

progreso y su tránsito hacia el socialismo, de ahí la necesidad de

centralizar y de hacer un uso racional y programado de sus recursos.

La idea es la de alcanzar la máxima eficiencia de las empresas que

están a cargo del Estado Igualmente se estimulará la propiedad

cooperativa y la pequeña propiedad para lograr un mayor rendimiento

dentro del sector agropecuario. El trabajo personal realizado por

cuenta propia, es decir, el de los agr icultores particulares será

estimulado en forma especial en lo que se refiere a servicios menores

y se fijarán reglas para su desempeño y para las nuevas modalidades

de trabajo que surjan, mismas que el gobierno establecerá según las

necesidades que se le presenten.

10. Los trabajadores recibirán una información precisa y

objetiva en relación a los puestos que desempeñan así como de los

centros de trabajo en donde laboran y se les proporcionarán elementos

de juicio para que comprendan la importancia que para el país

representa su actividad. Así pues ser á necesario que productor es,

propietarios y beneficiarios de los medios de producción del pueblo

cubano, sean conscientes del alcance de las tareas a realizar para la

superación del periodo especial que viven.

11. "... se trabajará para preservar las conquistas sociales

21 Ibid. P.115.
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básicas de la Revolución, sobre todo en los ámbitos de la educación,

la salud, la seguridad y la asistencia social elevando la calidad de

estos servicios en todo lo que dependa del esfuerzo del hombre sin

incrementar los gastos".(22) Cada familia o trabajador tendrá

asegurado un ingreso, con fundamento en el derecho reconocido por el

Estado cubano que cada ciudadano tiene al trabajo. "... En los casos

en que no sea posible garantizar el trabajo se mantendrá la plaza y

se entregará un porcentaje de salario según la legislación

vigente",(23) decretada por el gobierno cubano.

12. No se permitirá la insubordinación laboral. Debe quedar

atrás la práctica del ausentismo, en la jornada de trabajo se debe

rendir al máximo y han de respetarse las reglas vigentes en el área

de la producción material y los servicios.

13. Dentro del proceso de rectificación se han ensayado

novedosos conceptos en la esfera empresarial y en otros aspectos

generales relacionados con los mecanismos de dirección económica del

país "... No obstante ... se impone la búsqueda y la aplicación en

actividades específicas y de forma flexible, de nuevas formas de

organización y dirección de la economía",(24) debido al contexto tan

difícil por el que está atravezando Cuba.

14. En el proceso de rectificación que se sigue en Cuba "... se

ratifica la planificación como el instrumento por excelencia para la

dirección económica del país, desde el nivel global hasta el

empresarial. ... Se trabajará para poner progresivamente en

22 Ibid., p.117.
23 Ibidem.
24 ibid., p,119.
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funcionamiento la mayor parte posible de la capacidad industrial del

país...".(25) Todo ello explicable ya que la economía cubana como es

sabido es una economía planificada.

15. Se continuará con el saneamiento de la economía interna y

se proseguirá con la disminución de los gastos del aparato estatal y

se reducirá a la mayor brevedad posible el exceso de circulante,

propiciado por el desarrollo del mercado negro estimulado por los

agricultores particulares. "...Superada la situación actual se

impondrá inevitablemente una revisión de precios, de modo que muchos

subsidios excesivos a la producción desaparezcan o se reduzcan y el

equilibrio financiero entre ingresos y gastos anuales de la población

será restituido. ... El igualitarismo excesivo que el período

especial impone deberá cesar cuando este sea superado, para que la

distribución sea regida por el principio socialista de que cada cual

recibe según su trabajo, principio indispensable para el desarrollo

en la actual etapa en la construcción de nuestro sistema social".(26)

16. El documento resalta que el comercio exterior tendrá que

ser reordenado al igual que el capital cubano invertido en otros

países. El sistema bancario deberá adecuarse de acuerdo al período

especial que se vive en el país; además dicho sistema deberá variar y

hacer más flexible sus formas de operación. Se dará una atención

especial "a la potenciación y control de diferentes actividades de

servicios que generan divisas y están asociadas al turismo, las

empresas mixtas y a otras formas de asociación con entidades

extranjeras tales como transportación aérea y marítima.

25 Ibidem.
26 Ibid., p.120.



comunicaciones, servicios de reparación, información y consultoría

entre otras".(27)

17. Para dar un mayor impulso a las relaciones económicas

externas del país, se hace imprescindible activar la búsqueda de

resoluciones en relación a la deuda externa que Cuba ha contraído con

algunos países de América Latina. Al respecto se hacen

consideraciones para renegociar las formas de pago, cuidando que

éstas sean razonables y justas tanto para los acreedores como para

los deudores.

18. Se tomó la disposición de reordenar la actividad económica

del país, adaptándola al período especial que se vive buscando con

ello: "La reorganización de los aparatos de la administración central

del Estado y la administración territorial de tforma cuidadosa y

segura..."(28) para posibilitar a través de estas medidas, el acuerdo

de las decisiones, así como la vigilancia de las empresas y el buen

desar rollo de la economía nacional, con fundamento en el uso

razonable del trabajo humano y de los recursos materiales y cuidando

que no interfiera el aspecto burocrático que tanto daño ha causado a

la isla, reconocieron los dirigentes del Congreso.

En su discurso de clausura para el IV Congreso del Partido

Comunista de Cuba, Fidel Castro hizo alusión a los cinco días de

trabajo intenso en jornadas que llegaron a prolongarse entre 14 y 15

horas en Santiago de Cuba, la ci udad que dio albergue a los

congresistas y al hecho de que ese 10 de octubre de 1991, fecha en

que el Congreso inició sus actividades, los santiagueros rendían

27 Ibid., p.121.
28 Ibid., p.122.
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homenaje a quienes se levantaron en armas el 10 de octubre de 1868,

"para construir -declaró Fidel Castro- esta heroica historia de 123

años; (esa fecha) era el homenaje a la Demajagua y a Carlos Manuel de

Céspedes; era el homenaje a 10 años de incomparable heroísmo; -pero

también, dijo Fidel Castro. era el homenaje a la protesta inmortal

de Baragua; era el homenaje a la guerra del 95; era el homenaje a la

muerte heroica de Martí en Dos Ríos y a los restos gloriosos que

reposan en esta ciudad. Era -continuó el presidente cubano- el

homenaje a los largos y duros años de lucha contra el imperialismo o

el neocolonialismo; era el homenaje al ataque al cuartel Moneada, era

el homenaje a los héroes y mártires que entregaron en aquellos días

su vida; era el homenaje a la lucha infatigable de esta ciudad en los

largos años de la tiranía; era el homenaje a Frank País, Pepito Tey y

tantos y tantos combatientes que ahí murieron".(29) Era en fin,

afirmó Fidel Castro, el homenaje al primero de enero de 1959 y

también era el homenaje al triunfo definitivo de la Revolución y de

la independencia de Cuba, de los años de entrega y de trabajo del

pueblo cubano para construir una mejor sociedad e igualmente era el

homenaje para aquellos que ofrendaron su vida en las luchas

internacionalistas. se homenajeaba asimismo,el título que tanto

merecía Santiago de Cuba de Ciudad Héroe: "era el homenaje-concluyó

el líder cubano- no sólo al evento más importante de nuestro Partido

y de nuestro país sino al mejor Congreso, al Congreso de los tiempos

29 Castro, Fidel. "Sin la más mínima concesión de principios", dis-
curso pronunciado por Fidel Castro, para la Clau-
sura del IV Congreso del Partido Comunista de
Cuba, el 14 de octubre de 1991, publicado por
Revista Internacional de La Habana, 1991, p.5.



difíciles, al Congreso del período especial, al Congreso de los años

más heroicos".(30)

La Resolución última del IV Congreso del Partido Comunista de

Cuba, fue la que a continuación citamos: "Otorgar al Comité Central

facultades excepcionales, para que en correspondencia con las

situaciones que pueda enfrentar el país, adopte, las decisiones

políticas y económicas que correspondan en unos casos, y promueva en

otros las legislaciones y acciones estatales que sean necesarias, a

fin de hacer cumplir el objetivo supremo de salvar la patria, la

Revolución y el socialismo".(31)

Por lo antes expuesto, al parecer al interior del Congreso, el

Programa del Partido fue reafirmado en una gran parte de sus

principios, sin embargo, muchos de ellos tuvieron que ser

reformulados a la par que se abrieron nuevas formas de organización y

de práctica para la sobrevivencia, estipulados en el documento del

IV Congreso al que acabamos de hacer mención. La defensa de la

soberanía, la independecia de la nación y el desarrollo de ésta a

pesar de las difíciles condiciones de vida que actualmente imperan en

la isla.

Sólo nos resta decir que esperamos que la fortaleza de esta

nación no decaiga en su propósito de construir una sociedad

independiente, autónoma y de mayor justicia y equidad, para que pueda

demostrar en su propio beneficio -así como en el de los demás pueblos

del mundo que hasta ahora no han podido emanciparse de políticas

30 Ibidem.
31 "Informe Central", Partido Comunista de Cuba, JV Congreso del

Partido Comunista de Cuba,.., Op. cit., p.176.
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económicas expoliadoras de sus riquezas naturales y humanas-, que no

están equivocados en la lucha que han emprendido y que se encuentran

dispuestos a rectificar errores y a superar el período especial que

viven, asi como a conservar todos los aspectos positivos de su

Revolución, construyendo cada vez más y más nuevos espacios

democráticos en Cuba.



b) LA LUCHA POR LA SOBERANÍA Y POR LA CONSERVACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO

DE LOS LOGROS REVOLUCIONARIOS EN CUBA

Antes de la desintegración del campo socialista de Europa del

este y de la URSS, Cuba estaba inmersa en una serie de problemas que

en este trabajo ya hemos mencionado. El gobierno de la isla se

planteaba un profundo proceso de rectificación que condujera a ese

país a una forma democrática económica, política y social muy

amplias; pero: "... también es cierto -explica Carlos Lage- que la

magnitud de los problemas que vinieron después sobrepasaron con

creces las situaciones anteriores, e impusieron el sello a las nuevas

condiciones sobre determinados aspectos de eficiencia de nuestro

sistema, por importantes que fueran esos aspectos en eficiencia",(1)

refiriéndose seguramente a la planificación de su economía y a la

distribución y organización de la productividad nacional, entre

otras.

1 Lage, Carlos. Intervención en: IV Congreso del Foro de Sao Paulo.,
., Op. cit., p.39.



Ahora el proceso de rectificación se enfrenta a problemas de

tipo económico que tienen que ver directamente con la falta de

divisas para producir. En estos momentos la planta de Níkel ya sea

del Estado, en cooperativa o individual, se suspende por falta de

combustible que no llega a la isla y también por la falta de materias

primas como la antracita o el azufre. En realidad cualquier tipo de

industria se paraliza por la falta de materias primas y

combustible.

Por ejemplo, para la producción del. azúcar hace falta que a la

caña se le aplique nitrógeno y ciertos herbicidas que ahora faltan.

"Nosotros -expresa Carlos Lage- estamos distantes hoy de los niveles

de eficiencia que tenía el Estado en el año 1989, como consecuencia

de que nos faltan las materias primas, los recursos imprescindibles,

necesarios, el combustible y el resto de los recursos para

producir".(2)

Después del derrumbe del socialismo histórico, en Cuba se ha

entrado en un período critico especial y se han tomado medidas duras

para la sobrevivencia. A estas alturas el país vive tan sólo, con un

20% o tal vez un 25% de las importaciones que solía recibir pero, en

esta isla que se esfuerza en transitar hacia el socialismo, ha habido

conquistas democráticas a las cuales el pueblo cubano no está

dispuesto a renunciar.

El periodo especial que se vive en Cuba es terrible, pero aún

así, se aspira al desarrollo económico educativo y cultural y por

tanto se requieren cada vez más escuelas, viviendas, hospitales, pero

2 Ibid., p.40.
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antes que todo eso, resulta imprescindible asegurar la alimentación

básica para el pueblo en general. "... Cuba sufre los efectos

severos de un bloqueo económico draconiano de parte de los Estados

Unidos; ningún otro país de América Latina puede compararse en ese

aspecto con la isla".(3) La ayuda soviética contribuyó decisivamente

para soportar esta artificial e inmoral interferencia en el proceso

de la Revolución cubana.

"Como se sabe -según expone Raúl Castro- la Unión

Soviética se disolvió en diciembre del 91 oficialmente, pero ya este

proceso comenzó antes con la desintegración del resto del campo

socialista de Europa Oriental. Lo destaco -explica Raúl Castro-- por

la importancia que también tuvo para nuestro país por el comercio que

teníamos con el CAME. Las consecuencias ya se conocen públicamente,

si en 1989 recibíamos poco más de 13 millones de toneladas de

combustible, en el 90, diez; en el 91, ocho; en el 92 sólo tuvimos

alrededor de seis millones de toneladas, menos del 50 por ciento de

lo que se recibía. Una reducción tan drástica en un recurso tan vital

es algo muy grave para la economía del cualquier país". (4) A todo

esto añade el ministro Raúl Castro, la industria azucarera y de otros

tipos se ha visto intensamente dañada por la falta de insumos y por

calamidades de tipo climatológico que han sido en extremo adversas

como: las excesivas lluvias de marzo y abril del 93 y los desastres

originados por el llamado huracán del siglo.

3 Habel, Janette. Ruptures á Cuba.,,, Op. cit., p.60.
4 Castro, Raúl. Entrevista concedida por Raúl Castro a Mario Váz-

quez Raña para el periódico EX Sol de México, que
se publicó en cuatro partes y reproducida en su
totalidad por la Revista Bohemia, La Habana, Cuba
14 de mayo de 1993, Año 85, No. 20, p.B16.
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En este período de crisis económica tan exacerbado, Cuba ha

dejado de comprar a Rusia -que es lo más representativo que quedó de

la antigua Unión Soviética- barcos, camiones, aviones y helicópteros

de transporte que allí se fabricaban. Incluso las piezas de repuesto

para estos vehículos y otros artefactos de uso cotidiano también se

han cancelado -entre otras cosas porque se carece de divisas para

hacer las adquisiciones-. Ahora, la inventiva cubana representada por

trabajadores, ingenieros y científicos se las ha tenido que arreglar

para producir los repuestos que se requieren para poner en marcha,

conservar y modernizar toda esta maquinaria y armamento que tienen

que estar en servicio en la isla. "Se ahorra de todo, desde los

motorrecursos de los carros de combate hasta un tornillo, pero lo más

importante es disminuir el gasto de combustible. Es asombroso que

grandes unidades motorizadas hayan logrado reducir hasta llegar a un

25, un 20 e incluso un 10 por ciento y aún menos, su gasto anual de

portadores energéticos, sin merma de su preparación ni de su

disposición combativas".(5)

En los momentos actuales y como consecuencia de los

acontecimientos históricos que hicieron desaparecer el llamado campo

socialista de la Unión Soviética y los países de Europa del Este, con

lo cual los Estados Unidos quedaron como la potencia imperialista más

poderosa del orbe "Cuba, al igual que las demás naciones del

continente, enfrenta el reto de reinsertarse en una economía mundial

que vive un acelerado proceso de reestructuración, de edificar en ese

contexto un modelo de desarrollo autosostenible y autosustentable que

5 Ibid., p.B19.
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preserve y amplíe constantemente los niveles de bienestar social y

económico de su población ciudadana en la confirmación y decisión de

las políticas públicas; y que incremente recientemente sus niveles de

soberanía, autodeterminación e independencia en el asimétrico y

excluyente sistema mundial que hoy se prefigura". (6)

Para Cuba el derrumbe del socialismo histórico representa,

aunque de manera involuntaria como dice Fidel Castro, un segundo

bloqueo sobre la isla, que desestabiliza su desarrollo económico,

político y social tal y como se ha venido mencionando con bastante

amplitud en este trabajo.

Los Estados Unidos acusaron falsamente a Cuba de ser un peón de

la Unión Soviética y basados en esas "creencias", exigen que la isla

aplique sobre su estructura social una réplica de la perestroika

"olvidando", "... que el primer objetivo del socialismo

revolucionario cubano consiste en realizar y hacer permanente la

liberación nacional de Cuba del dominio extranjero y garantizar la

soberanía y la autodeterminación de su pueblo".(7)

En Cuba, ya lo hemos dicho antes, el socialismo no fue impuesto

como en los países de Europa del Este por el Ejército Rojo, sino que

el pueblo cubano se levantó en armas, en este caso contra el Estado

imperialista norteamericano y contra la clase oligárquica nativa que

ligaba sus intereses a ese imperio; así pues "por decirlo

6 Suárez Salazar, L. "Caribe y América Latina: Problemas parecidos
soluciones diferentes", El Gallo Ilustrado
Semanario del diario de El Día, México, domin-
go 5 de enero de 1992, p.7.

7 Gallardo, Helio. Crisis del socialismo histórico..., Op. cit.,
pp.174-175.
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sucintamente, sólo el cese o reestructuración de la agresión y

hostilidad norteamericana contra el régimen cubano, cese que tendría

que ser controlado ínternacionalmente, podría conducir si es que los

cubanos así lo deciden a una reconsideración significativa de lo que

es la existencia política al interior de Cuba".(8)

Pero en estos momentos de cambios históricos vertiginosos

que se producen en lo que fue el campo del "socialismo

histórico", Estados Unidos alientan viejas esperanzas y renuevan

sus expectativas: aplastar el régimen socialista de la isla para

demostrar a todos los países tercer mundistas, que tal modelo es

anacrónico, falso y equivocado. De esta manera, entre otras esa

potencia "... aprieta toda clase de presiones sobre Cuba. Y también

por que no decirlo, sobre los gobiernos de los países

latinoamericanos que han dejado atrás la posición aislacionista que

en 1961 los llevó a romper relaciones con la isla caribeña siguiendo

el ejemplo del gobierno de John F. Kennedy, México -como ya se ha

mencionado aquí repetidas veces- fue entonces la excepción en los

sesenta".(9)

Los Estados Unidos no van a ceder en relación a aquello que

exigen de Cuba y sin embargo ésta hace esfuerzos extraordinarios por

cambiar por desarrollarse y perfeccionar su sistema social y,

realmente cambia a pesar de las difíciles circunstancias por las que

atraviesa, pero por más que lo haga, no habrá de satisfacer al

imperialismo norteamericano.

8 Ibid., p.174.
9 Editorial del Gallo Ilustrado, Semanario del periódico El Día

México, domingo 5 de enero de 1992, p.2.



Los Estados Unidos califican Xa estructura económica política y

social de Cuba de antidemocrática y autoritaria. Si lo analizamos

bien, según se ha llegado a sugerir como a continuación se expone, el

Estado norteamericano solamente "... reconocerla la existencia de

cambios en Cuba si y sólo sí se cumplieran en la isla todas o algunas

de las siguientes condiciones: a) El presidente Fidel Castro

renunciara al gobierno o diera pasos (como un plebiscito o las

elecciones directas) para relegitimarse en el mismo; b) si el pueblo

cubano y su liderazgo político abjurara del socialismo, c) Si la

economía cubana aceptara la implementación de los modelos

neoliberales que hoy se presentan como panaceas a los

desequilibrios macroeconómicos que afectan a la mayor parte de los

países del hemisferio; y/o d) Si el sistema político cubano -a

contrapelo de su experiencia histórica-concreta y de su cultura

política especifica se organizará a la manera democrática-liberal que

hoy se pr étende presentar como pr eponder ante a lo largo y ancho del

continente. El rechazo a esas alternativas de organización social

convertiría a Cuba -en algunas lecturas- en reo del inmovilismo o del

estancamiento causante del derrumbe del socialismo real europeo. O,

en otras, en convicto de obstaculizar la total reinserción del país

al sistema Ínteramericano".(10)

El doble bloqueo que ahora sufre Cuba y que los Estados Unidos

intensifican alentados por su habilidosa política desestabilizadora

en Nicaragua, pretende ser el talón de Aquiles para vencer a la

República "Socialista" de Cuba. Las penurias, el hambre, el acoso, la

10 suárez Salazar, Luis. "Caribe y América Latina: Problemas pareci-
dos soluciones diferentes"..., Op. cit., p.7.
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amenaza constante de intervención militar, la desesperanza, el deseo

de satisfacciones materiales y espirituales, son un buen caldo de

cultivo al que apuestan los Estados Unidos y los anticastristas

radicados en Miami para la caída del régimen socialista de Cuba.

Por lo pronto se raciona todo: alimentos, combustible doméstico,

electricidad, las pocas importaciones de bienes de consumo de diverso

tipo que realiza el país. Se paran empresas por falta de combustible

y materias primas y lo mismo ocurre con viviendas, policlínicos y no

se sabe cuanto tiempo habrá que soportar esa situación.

El programa alimentario adquiere por necesidad un carácter

prioritario "El desarrollo de las ciencias, estas nuevas industrias

de biotecnología y de la rama farmacéutica, que se están convirtiendo

en un recurso importantísimo y que un día pueden ser lo que es hoy el

azúcar desde el punto de vista económico, tendríamos que llevarlas

adelante -propone Fidel Castro- ( — ) . El desarrollo de las

industrias para las exportaciones tendríamos que priorizarlo. El

desarrollo de los planes turísticos tendría que seguir impulsándose

... pero todo el programa de industrias de importancia estratégica,

todo el programa de construcción de presas, canales, sistemas de

riego, todo el programa de construcción de hoteles, de pedraplenes,

habrá que seguirlo, entonces lo que habría que buscar

prioritariamente -expone Fidel Castro— son recursos para la

exportación y empezaríamos por una situación que al principio sería

muy difícil, pero después sería menos difícil".(11)

11 Castro, Fidel. Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso
de la federación de mujeres cubanas (FMC)...f Op.
cit., pp.159-160.
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Una sola cosa sí puede asegurar el presidente cubano: en la

isla, durante este período especial en tiempos de paz no habrá

pordioseros, ni gente que muera de hambre o que no tenga asistencia

médica y carezca de medios para educarse o, que esté falta de techo

para su descanso y resguardo. Todo será repartido, absolutamente

todo. Y si de pronto llegan a sobrar brazos por industrias que paren

o limiten su personal por múltiples motivos "... no habrá nadie en la

calle. A lo mejor -dice Fidel Castro- les damos libros para que lean,

estudien se cultiven; un tiempito para la televisión, la radio,

hasta todo eso. Quizás disponga el ciudadano de mucho más tiempo,

ímaravilloso I, unas vacaciones en período especial, porque pueden

llegar a sobrarnos brazos en algunas esferas y tener que reducir las

jornadas de trabajo."(12)

Estos son los muy buenos deseos del máximo líder cubano en

relación a su país. Mientras tanto en la isla, la población se empeña

en asegurar -de acuerdo al período especial en tiempos de paz que

vive -el aprovisionamiento de los artículos que le corresponden a

cada libreta. "Una aburrida libreta como dijo un editorial del diario

Juventud Rebelde, que sin embargo ayuda al *milagro' casi divino que

sostiene al país en tan delicadas circunstancias y reparte las

privaciones entre todos'".(13)

Bajo estas difíciles circunstancias de sobrevivencia y de

resistencia para conservar los logros positivos de la Revolución

12 Ibid., pp.160-161.
13 Esquenazi, Patricia. "Un esfuerzo compartido", en: Gallo Ilustrado

Semanario del periódico El Día, México,
domingo 5 de enero de 1992, p.4.
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cubana, se encuentran ciudadanos que en su desesperanza sólo piensan

en llenar el estómago y satisfacer sus necesidades personales. Hay

quien crítica y protesta hasta donde le es posible. Se exigen más y

nuevos sacrificios pero no todos están dispuestos a afrontarlos. "Si

el proceso revolucionario cubano hubiera sostenido el nivel de vida

que la población tuvo en la década de los 70 y parte de los 80,

nadie o casi nadie en este país cuestionaría en serio a Fidel Castro

y su empeño en hacer de Cuba la bandera de una filosofía política que

vive sus horas bajas en el resto del planeta".(14)

La agobiante realidad a la que se enfrenta el pueblo cubano

exige sacrificios que parecen no tener límites. Sin embargo "aquellos

que hoy, desde posiciones *democráticas' o de *autocrítica' refuerzan

la política del centro imperial de aislar y destruir a Cuba —

suelen olvidar que el éxito del proceso popular revolucionario cubano

se materializa en al menos dos sentidos políticos: a) un régimen

político que sanciona una experiencia social inédita en el Tercer

Mundo, con sus logros (educación, salud, integración y modernización

relativa de la economía, pleno empleo, soberanía y dignidad

nacionales) y defectos (burocratismo, dilapidación de recursos,

irresponsabilidad, desorganización, control policial de la sociedad,

privilegios, ineficacia . . . ) ; b) Un suceso cultural popular

latinoamericano y caribeño; sólo quienes no desean ver ni valorar la

historia de América Latina y el Caribe como una historia de la

producción de pobreza, de injusticia, de dolor, como una historia de

14 Zaldúa, Josetxo."1992, decisivo para la supervivencia de la Revo-
lución cubana, muchos cubanos se preguntan si va-
le la pena tanto sacrificio", en: La Jornada,
México, 11 de marzo de 1992.



258

cubana, se encuentran ciudadanos que en su desesperanza sólo piensan

en llenar el estómago y satisfacer sus necesidades personales. Hay

quien crítica y protesta hasta donde le es posible. Se exigen más y

nuevos sacrificios pero no todos están dispuestos a afrontarlos. "Si

el proceso revolucionario cubano hubiera sostenido el nivel de vida

que la población tuvo en la década de los 70 y parte de los 80,

nadie o casi nadie en este país cuestionaría en serio a Fidel Castro

y su empeño en hacer de Cuba la bandera de una filosofía política que

vive sus horas bajas en el resto del planeta".(14)

La agobiante realidad a la que se enfrenta el pueblo cubano

exige sacrificios que parecen no tener límites, sin embargo "aquellos

que hoy, desde posiciones xdemocráticas' o de xautocrítica' refuerzan

la política del centro imperial de aislar y destruir a Cuba ...

suelen olvidar que el éxito del proceso popular revolucionario cubano

se materializa en al menos dos sentidos políticos: a) un régimen

político que sanciona una experiencia social inédita en el Tercer

Mundo, con sus logros (educación, salud, integración y modernización

relativa de la economía, pleno empleo, soberanía y dignidad

nacionales) y defectos (burocratismo, dilapidación de recursos,

irresponsabilidad, desorganización, control policial de la sociedad,

privilegios, ineficacia . . . ) ; b) Un suceso cultural popular

latinoamericano y caribeño; sólo quienes no desean ver ni valorar la

historia de América Latina y el Caribe como una historia de la

producción de pobreza, de injusticia, de dolor, como una historia de

14 Zaldúa, Josetxo."1992, decisivo para la supervivencia de la Revo-
lución cubana, muchos cubanos se preguntan si va-
le la pena tanto sacrificio", en: La Jornada,
México, 11 de marzo de 1992.



259

guerra contra los sectores populares ..., pueden ignorar o fingir

ignorar que el proceso cubano significó una profunda transformación

cualitativa para las esperanzas de los sectores sociales oprimidos de

nuestras sociedades ...".(15)

En la Cuba de estos momentos tan críticos, sus pobladores han

tenido la oportunidad de contrastar el antes y el después de la

debacle de la URSS y también pueden sopesar los estragos de la

política desestabilizadora e inmoral del bloqueo económico, que ahora

de manera más intensa les imponen los Estados Unidos, con la

finalidad de hacer capitular los ideales democráticos de esa nación

"las opiniones son similares en un amplio sector cubano y reflejan un

estado de ánimo que es el que priva en una población que ya se había

acostumbrado al bienestar, a la buena alimentación, ... y a todos

los beneficios de un sistema que tiene en su centro al hombre en

común".(16)

En la lucha que actualmente libra la isla se encuentran todos

aquellos que aman a su patria, que se identifican con su nación, que

defienden con orgullo su soberanía e independencia, "ahí andan todos

apagando luces, compartiendo el gas, ahorrando agua, montando

bicicletas, siguiendo las indicaciones sin dramatismo, con un sentido

de solidaridad que sólo se puede generar en una sociedad como ésta,

donde en cada milímetro que se avanza o se retrocede, están puestas

todas las manos y todos los sentimientos".(17)

Por lo demás, quienes no están de acuerdo con el sistema,

15 Gallardo, Helio. Crisis del Socialismo Histórico..., Op. cit.,
pp.172-173.

16 Esquenazi, Patricia. "Un esfuerzo compartido"..., op. cit., p.4.
17 Ibidem.
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protestan y se alian con los anticastristas que radican en

Norteamérica, pero se dice que su número es minoritario; muchos se

lanzan al mar en espera de que la suerte les conduzca a las Estados

Unidos, a Miami, al mundo de la "libertad" y la "justicia". Como se

ve "hay cierta aprensión, pero hay por sobre todo, una gran decisión

de ponerle el hombro a la intención de aguantar y salir

adelante".(18)

Tal vez sólo el tiempo, la decisión y el trabajo del pueblo

cubano y una oportuna ayuda solidaria de los pueblos latinoamericanos

y de otras partes del mundo pueden contribuir para que Cuba logre

construir una democracia que eleve la vida económica política y

social de su pueblo.

Muchos países del mundo que ven con simpatía el esfuerzo de ese

pueblo por conservar su independencia y economía, sin dejar de lado

una critica constructiva, también manifiestan su apoyo y solidaridad

con la isla. Con satisfacción podemos decir, que entre los miembros

de esos países que alientan a Cuba para que se sostenga y construya

nuevos espacios democráticos, se encuentran muchos ciudadanos que

no avalan la política agresiva de Estados Unidos contra el pueblo

cubano.

18 Ibidem.



C) EL FENÓMENO DE LA "SANTERÍA" EN CUBA EN LOS TIEMPOS ACTUALES,

ASOCIADO A LOS CONCEPTOS DE RELIGIÓN, RACISMO, EDUCACIÓN Y POLÍTICA

Ya antes habíamos mencionado que con la entrada del siglo XIX,

Cuba desempeña un papel de primera importancia en la industria

azucarera. En esa época la Corona española permitió a los

hacendados cubanos la libre compra e introducción de negros en la

isla para que desempeñaran el intenso trabajo que se desarrollaba en

los ingenios. Estas entradas masivas del elemento poblacional negro

que son introducidas en Cuba, producen a la larga una mayor apertura

para la práctica ritual y festiva del folklore e imaginería -no

olvidemos que en el apartado número diez de la primera parte de este

trabajo, hemos dedicado ya un espacio a este fenómeno histórico.

Por ese tiempo, "... la población negra en Cuba es mayor

a la blanca y de 1821 a 1835 entran ilegalmente noventa mil

seicientos sesenta y cinco esclavos".(1) Con ellos irrumpen cantos

extraños, ritos sorprendentes, bailes, leyendas que habrán de

convertirse en la coraza que les permitirá sobrevivir fuera del

territorio de donde por la fuerza han sido arrancados, para extraer

1.- Barnet, Miguel. La Fuente Viva..., Op. Cit., p.117.



262

de ellos su vigor y la fuerza física que proporcionará tanta riqueza

y poder a sus dueños.

Durante los cuatro siglos de dominio español, los negros y los

mulatos sufrieron en Cuba un trato discriminatorio y racial sin

tregua. Se les permitió conservar algunas de sus costumbres pero se

les apartó de la población blanca y no se dejó para ellos ni un sólo

resquicio, que les permitiera acceder de manera normal a los

circuios en los que aquella desarrollaba su vida cotidiana.

En cuanto a la iglesia en Cuba, explica Fidel Castro, "no era

popular, no era iglesia propiamente del pueblo, no era la iglesia de

los trabajadores, de los campesinos, de los pobladores, de los

sectores humildes de la población; aquí nunca en nuestro país

realmente se habla hecho la práctica -que ya en algunos países se

hacía y después fue frecuente en América Latina- de sacerdotes

trabajando con los pobladores, sacerdotes trabajando con los obreros

y sacerdotes trabajando en el campo. En nuestro país, donde el 70 por

ciento de la población era campesina, no habla una sola iglesia en el

campo. Este es un dato importante, I no había un solo sacerdote en el

campo í, donde vivía el 70 por ciento de la población ...".(2) La

sociedad cubana se consideraba católica y observaba la costumbre del

bautizo, pero la enseñanza o la práctica de la religión en otros

sentidos estaba ausente.

La religión se enseñaba en la isla esencialmente por medio de

2 Betto, Freí. Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto.
Oficina de Publicaciones del Consejo del Estado
La Habana, 1985. p.209.
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las escuelas privadas a las que sólo podían asistir gentes muy ricas

o de medianos o escasos recursos; estos últimos hacían verdaderos

sacrificios para que sus hijos se educaran. Dichas escuelas eran

asistidas por religiosos o religiosas, la gente de mayores recursos

económicos enviaba a sus hijos. "Este era el vehículo fundamental

de propagación de la religión en nuestro país -explica Fidel Castro—

y, como consecuencia, eran los que realmente recibían una educación

religiosa y participaban en las prácticas religiosas, aunque no de

manera muy metódica ni muy rigurosa".(3)

En Cuba la Iglesia Católica se apoyaba en los sectores

oligárquicos, muchos de los cuales se jactaban de ser aristocráticos,

pero también estaban los sectores medios altos y otros que

pertenecían a la clase media en general. Todos ellos estaban

estrechamente vinculados con las parroquias establecidas en los

barrios de personas de gran posibilidad económica; cada barrio

residencial que surgía era provisto de magníficas iglesias para su

desarrollo espiritual. "En los barrios de indigentes, en los barrios

pobres, en los barrios campesinos, en los barrios obreros, ningún

servicio religioso estaba garantizado. Las Clases ricas tenían

familiares relaciones con los obispos, por lo general y con la alta

jerarquía".(4) Por otra parte, la mayoría del clero que operaba en

Cuba era extranjero y dentro de este círculo sobresalían los

españoles. Había muchos jesuítas originarios de la península Ibérica

que sustentaban ideas francamente reaccionarias y de derecha, eran

3 Ibidem.
4 Ibidem.



ideas que respondían al nacionalismo español, incluyendo con

posterioridad las ideas franquistas.

Cuando la oligarquía cubana se siente amenazada en sus intereses

y privilegios intenta respaldarse en la iglesia utilizándola como

instrumento, como un muro de contención contra la Revolución; esta

situación propició de inmediato los primeros enfrentamientos con la

iglesia.

Debemos aclarar que en Cuba no sólo ha estado presente la

Iglesia Católica; las iglesias protestantes también han tenido un

buen espacio en la isla para desarrollar su actividad en múltiples

aspectos, pero sobre todo en la educación : las escuelas protestantes

privadas anteriores a la Revolución, se ganaron a pulso un gran

prestigio, aparte de que no eran tan costosas, sino más bien

económicas. "Se podía apreciar, por otro lado, una diferencia en la

conducta de las iglesias evangélicas. Yo -dice Fidel Castro- pude

apreciar, lo observé siempre, que las iglesias evangélicas se habían

propagado más bien en sectores humildes de la población, como regla,

y también observaba en ellos una práctica de la religión más

militante; quiero decir, observaba más disciplina en las iglesias

evangélicas, dentro de sus concepciones, dentro de sus estilos, sus

métodos, su forma de hacer la oración".(5)

Había otro tipo de iglesias evangélicas con características muy

específicas y hubo choque en especial con los llamados Testigos de

jehová; aunque este tipo de religiosos según explica Fidel Castro,

5 Ibid., p.214.
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tienen problemas donde quiera que se asientan. "Entran en conflicto

con los símbolos patrios, con la escuela, con la salud, con la

defensa del país, con muchas cosas, y en ese sentido nosotros éramos

especialmente sensibles".(6)

Fidel Castro reconoce que en Cuba existe una religiosidad

difusa, asi por ejemplo: "... el culto a la Virgen de la Caridad, el

culto a San Lázaro, el culto a distintas divinidades, ... estaba

extendido a lo que llamaban el espiritismo, creencias de todo

tipo; nos quedaba también la herencia recibida de África, la herencia

de las religiones animistas, que después se mezclaron con la

católica, y otras. ... creo -afirma el presidente dé Cuba- que no hay

ningún pueblo en la historia humana que no haya tenido una

religiosidad difusa".(7)

En realidad, reflexiona Fidel Castro: "Tampoco surgieron

problemas con las creencias animistas o con cualquier otro tipo de

creencias. Y tampoco surgieron problemas con la creencia católica:

surgieron problemas con las instituciones católicas, que no es lo

mismo".(8)

Pero abordemos ahora el tema del racismo en Cuba tomando en

cuenta que durante los cuatro siglos de coloniaje español, se

enseñorearon en la isla actitudes racistas duras e inclementes. No

obstante, el movimiento revolucionario que inició Cuba para

independizarse de España unificó a sus capas poblacionales de menores

6 Ibid., p.215.
7 Ibid., p.211.
8 Ibid., p.214.
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recursos y ello constituyó una rica experiencia pues al calor de la

lucha, surgieron variadas expresiones de extraordinario acento

nacional.

Lamentablemente la independencia por la que tanto luchó Cuba se

frustró pues al dejar de depender de España, quedó bajo el dominio

del imperialismo norteamericano con la aquiescencia de la clase

oligárquica nativa de la Isla. Ahora bien, en los primeros años de

la nueva República, se introdujeron hábitos y costumbres contra los

cuales el pueblo se incorformó a través de "... innumerables

coplas, décimas, dichos, refranes y otras expresiones de carácter

irónico y peyorativo, éstos surgieron para declarar el disgusto

que se producía en el pueblo con la presencia de los gobernantes

norteamericanos. Con sabiduría e imaginación respondía el pueblo al

atentado que para su fisonomía significaba esta influencia

extranjera".(9)

La injerencia extranjera no pudo evitar que el pueblo expresara

su sentir y conformara su vida social de acuerdo a sus medios y

creencias. Sus ritos, sus bailes, su manera de hablar, todo esto se

producía no obstante el tremendo peso de los prejuicios económicos y

raciales. "Paralelamente a las expresiones campesinas de origen

hispánico como el punto guajiro y el zapateo, las de origen africano

se veían relegadas por el oscurantismo y la falsa categoría de

primitivismo atribuida invariablemente a las mismas. De ahí la

barrera que frenó el impulso inicial, la que por años mantuvo ocultos

9.- Barnet, Miguel. La Fuente Viva..., Op. Cit., p.124.
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hechos de significación social y artística generados por el pueblo

para su satisfacción espiritual".(10)

Hasta antes de la Revolución Cubana de 1959: "Un factor social

muy significativo que completaba el marco de las clases, lo

constituía la discriminación racial. La existencia de la esclavitud

negra hasta la misma segunda mitad del siglo XIX determinó que junto

a las diferencias de clase se empezaran a manifestar las de

raza".(11) Casi todos los negros que llegaron a la isla, lo hicieron

en calidad de esclavos y cuando estos alcanzaron la libertad "... en

el momento de la guerra de los diez años y en 1880, como resultado

del Pacto del Zanjón. Pocos pudieron asentarse como campesinos

pobres, y la inmensa mayoría pasó a ser obreros agrícolas o a ocupar

en las ciudades los lugares de trabajo peor remunerados y más

humillantes".(12)

Al inicio del proceso revolucionario cubano de 1959, se

promulgaron algunas leyes de carácter económico, las tarifas

eléctricas son rebajadas casi por mitad; igual ocurre con el servicio

telefónico; luego sigue la baja de alquileres también en casi un

cincuenta por ciento e incluso se crea una ley por medio de la cual

los inqui linos pueden ser propietarios de su casa a través del

alquiler que paguen por ella en un tiempo determinado. Todo esto es

recibido por el pueblo con enorme beneplácito, pero al mismo tiempo

se producen conflictos internos y externos de gentes -pertenecientes

10.- Ibid., p.125.
11.- Rodríguez, Carlos Rafael. Cuba en el tránsito al socialismo.

1959-1963. Op. Cit., p.44.
12.™ Ibidem.
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a la oligarquía cubana o provenientes del extranjero- que ven

afectados sus intereses y privilegios, sobre todo aquellos que tienen

que ver con la propiedad privada, porque esos son problemas, que

tocan fibras muy sensibles de quienes se ven obligados a acatar

medidas de la envergadura de una Reforma Urbana y una Reforma

Agraria.

Con el triunfo revolucionario de 1959 se tomaron también otras

disposiciones a través de las cuales se impidió que los trabajadores

fueran cesados de sus empleos; otros por derechos son reintegrados

a sus centros de labor. Asimismo: " Se empezar on a construir

instalaciones deportivas, recreativas, para la población en las

playas; se abrieron todas las playas y lugares públicos a toda la

población. Es decir, se produce un cese o eliminación de las medidas

discriminatorias contra la población, desde los primeros momentos, en

los clubes, en las playas. Muchas bases, centros de recreación, no

dejaban entrar personas negras; con el triunfo de la Revolución todas

esas cosas se eliminaron",(13) aunque a partir del período especial

al que nos hemos referido esta situación cambio; con el objeto de

captar mayores divisas, las playas e instalaciones se han restringido

a los cubanos para dar prioridad a los turistas que vienen del

extranjero.

Pero nada es tan difícil como ir contra los prejuicios y

discriminación establecidos de manera tan profunda: "Por ejemplo, en

Santa Clara, existía el hábito de que los blancos iban por un lugar y

13 Ibidem.
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los negros por otro".(14) En aquellos momentos, hubo quien con

impaciencia propuso mezclar en un solo camino y por la fuerza a ambos

elementos poblacionales. Pero la cordura triunfó al reconocerse que

ese tipo de cambios no se producen de la noche a la mañana "porque,

efectivamente, -dice Fidel Castro- los prejuicios existían y habían

sido creados por la sociedad burguesa y la propia influencia de los

Estados Unidos que habían introducido esos prejuicios aquí; ...".(15)

El cambio tenía que ser firme pero pausado, las medidas legales

para acabar con la discriminación y racismo debían sostenerse con

argumentos lógicos y coherentes. Todo ello implicaba una larga tarea

política y humanitaria capaz de desestructurar esos prejuicios tan

arraigados. "Yo mismo -explica Fidel Castro- me sorprendí de ver

hasta que punto los prejuicios raciales existían en nuestro país.

Enseguida se oían las primeras campañas insidiosas: que la Revolución

se proponía casar personas blancas y personas negras, que íbamos a

mezclarnos arbitrariamente".(16) Se tuvo que implementar una

contracampaña a través de la cual se hizo ver que aquel lo era una

falsedad, que el gobierno revolucionario respetaría la libertad

de cada persona en decisiones de ese tipo, que su tarea

fundamental era la de no permitir injusticias basadas en la

discriminación en los centros de trabajo en los lugares de recreo y

en la escuela, entre otros.

La oligarquía nativa propició el enfrentamiento del gobierno

revolucionario con la Iglesia Católica, tratando de utilizarla para

14 Ibid., pp.198-199.
15 Ibid., p.199.
16 Ibidem.
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la salvaguarda de sus intereses y llegó a afirmar para su descrédito,

que éste había dispuesto el cierre de iglesias y la expulsión de

sacerdotes; al respecto, Fidel Castro declaró lo siguiente: "No, no

hay una sola iglesia que se haya cerrado en el país, nunca. Si hubo

casos, en determinado momento, en que fue muy fuerte el

enfrentamiento político y por la actitud militante políticamente de

algunos sacerdotes, sobre todo de origen español, nosotros

solicitamos que fuesen retirados del país, les suspendimos la

autorización para permanecer aquí. Ese caso si se dio, fue el tipo de

medidas que se tomaron; sin embargo, se autorizó que vinieran otros

sacerdotes para reemplazar a aquellos que habíamos pedido que

salieran del país".(17)

Cuando recién se organizó el Partido Comunista Cubano, nos

aclara Fidel Castro, no es que no se quisiera incluir en él a ningún

católico, sino que se evitaba con esa exclusión la entrada de un

potencial contrarrevolucionario, debido a que "... ocurrió el hecho

-de que en Cuba- la mayoría de la militancia católica estaba

fundamentalmente en una clase rica, que apoyaba la contrarrevolución

y en gran parte además, se fue del país, entonces nosotros podíamos

y debíamos hacer eso, es decir establecer una norma rigurosa y

ortodoxa: hay que aceptar el marxismo-leninismo en todos sus

aspectos, no sólo político y programático, sino también filosófico.

Como norma se estableció eso, que fue determinado por esas

circunstancias".(18)

En la actualidad Cuba se encuentra en una etapa en la que

17.-- Ibid. , p.225.
18.-- Ibid. , p.245.
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privan la coexistencia y respeto entre el Partido y las iglesias.

Además, en el IV Congreso del Partido Comunista Cubano, se acordó

plantearle a la Asamblea Nacional la conveniencia de admitir

dentro del Partido Comunista -haciendo caso omiso de creencias

religiosas- a cualquier aspirante que tuviera la calidad moral que se

exige para ingresar al mismo, lo cual en este momento ya es un hecho.

Finalmente lo que nos interesa abordar ahora en forma sencilla y

clara, es lo relativo a los espacios democráticos que durante el

proceso de la Revolución cubana se han abierto hasta nuestros días,

para estudiar algunos residuos racistas que pudieran estar presentes

después de más de cuatro décadas del triunfo de la Revolución Cubana

del 59. Queremos también hacer un breve análisis crítico-reflexivo

acerca del sincretismo actual entre los santos que venera la Iglesia

Católica y la Santería, conocida de manera más rigurosa como Regla de

Ocha; dicho análisis se llevará a cabo dentro del marco histórico del

derrumbe de los llamados países socialistas de Europa del Este y de

la Unión Soviética.

Explicamos con anterioridad, como al triunfo de la Revolución

cubana y mientras el líder máximo dirigía su primer discurso al

pueblo que lo aclamaba ocurrieron hechos verdaderamente inesperados.

Se produjeron una serie de circunstancias y coincidencias que

motivaron a los santeros y al pueblo que comulga con esa serie de

creencias a identificar a Fidel Castro como al hijo del dios Oddua y

por tanto como su líder revolucionario, como el guía que habría de

conducirlos a una forma de vida más digna, justa y equitativa.

En realidad Fidel castro y el grupo de mando al que él

pertenecía, intentaron de manera infructuosa erradicar toda esa
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manera de pensar místico-religiosa para que el pueblo cubano

accediera a una nueva visión del mundo más objetiva a través de la

cual, pudiera alcanzar un exitoso desarrollo, pero en esa época "las

religiones afrocubanas estaban teniendo un auge sin precedentes en

Cuba. En parte por el crecimiento de la población negra y mulata

después de la fuga de las clases altas a principios de los años

sesenta, los cultos afrocubanos se habían extendido desde las

ciudades de considerable población negra en Oriente hasta los

vecindarios blancos en La Habana".*(19) Además la Iglesia Católica

que de manera esencial no había comulgado con la causa popular de la

Cuba colonial ni neocolonial encontró la manera de insertarse

a lo largo del proceso de la Revolución cubana en la vida

cotidiana y espiritual de la isla al permitir ahora, con marcado

interés que las deidades africanas fueran adoradas a través de los

santos de la religión cristiana, asegurándose con ello, un relativo

control político sobre la población isleña.

19 Oppenheimer, Andrés. La Hora Final de Castro* La historia secre-
ta detrás de la inminente caída del comunismo en Cu-
ba, Javier Vergara Editor, México, 1993, p.345.

* Andrés Oppenheimer, autor del libro La Hora Final de Castro,
fue altamente elogiado al publicarse esta obra en 1993, entre
otros por: el escritor y político peruano Mario Vargas Llosa,
quien la describe como una "minuciosa investigación" a través de la
cual se muestra el inminente final de lo que él llama la "dictadu-
ra cubana"; el periodista y escritor argentino Jacobo Timerman,
considera la obra de Oppenheimer, como un genial y acertado adelan-
to de la caída de la dictadura impuesta en Cuba con el triunfo de
la Revolución cubana del 59; el expresidente de Costa Rica y Premio
Nobel de la Paz, Osear Arias opina del libro, que resulta indis-
pensable para la comprensión de la Cuba Actual; el periodista nor-
teamericano Bob Woodward estima que tal libro, constituye un atra-
yente trabajo de periodismo, de investigación y observación, de
gran impacto.
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Según Andrés Oppenheimer el gobierno cubano se percató del

peligro que significaba que la iglesia católica pudiera capitalizar a

su favor esa circuntancia e ideó "promocionar la santería: para

debilitar a la Iglesia Católica. Las relaciones entre Castro y la

Iglesia hablan decaído sensiblemente a principios de 1990, cuando los

obispos católicos de Cuba enfurecieron al líder cubano enviándole una

carta privada reclamando una apertura política".(20)

Oppenheimer sostiene también la tesis de que a raíz del derrumbe

del socialismo histórico en los países de Europa del Este (iniciado

en Rumania en 1989), "el marxismo estaba perdiendo rápidamente su

atractivo para el pueblo cubano por lo que Castro decidió extender

una rama de olivo al floreciente movimiento de la santería".(21)

Menciona Oppenheimer que al principio del proceso

revolucionario de la isla, esto es durante la década de los sesenta,

los santeros dejaron de querer muy pronto a Fidel Castro, quien bajo

el dogma del comunismo científico prohibió las ceremonias y cultos de

la santería en lugares públicos e inclusive hizo el intento para que

estas formas de manifestación religiosa se tomaran como

expresión del folklore afrocubano. Pero ante la persistencia del

pueblo por dar a conocer a través de sus ritos, cantos y bailes lo

hondo de su sentir espiritual, el gobierno revolucionario permitió

durante las dos décadas siguientes (19 70-1980), que los santeros y

el pueblo practicaran sus ceremonias religiosas, lo cual lleva a

afirmar a Reynaldo González que "en Cuba, ... ya no se practican las

acciones represivas y discriminatorias del pasado, los creyentes de

20 Ibid., p.352.
21 Ibid., p.350.



la santería ejercen sus ritos y exaltan a sus deidades sin hallar

en ello motivo de confrontación o disentimiento con las ideas

motrices de la sociedad socialista. (...) Muchos de los que practican

esa fe pertenecen a los estratos sociales más pobres y esforzados de

la sociedad, que son los principales beneficiarios de la

Revolución";(22) y añade, que no és por azar que en la isla se venere

a las deidades africanas que más tienen que ver con el "símbolo de la

fuerza generalizadora, de la electricidad, el trabajo, la forja, la

agricultura, el eros, la fertilidad, la riqueza del mar y otros,

precedidos por el travieso dios de los caminos, a cuya apertura todo

hombre tiene derecho".(23)

La inquietud por conocer las raíces de la religión afrocubana

fue abordada con toda seriedad y cientificidad, desde antes del

triunfo de la revolución cubana y por supuesto continúa a todo lo

largo de ese proceso revolucionario. Hubo y hay personas seriamente

interesadas por la etnografía afrocubana como Lydia Cabrera; (quien

desde 1940 investigaba en base al folklore afrocubano; ella

abandonó Cuba en 1960). Entre los estudiosos también se

encuentra Miguel Barnet, autor de varios libros que abordan este

interesante tema; Teodoro Días Fabelo, incansable investigador de

las raíces afrocubanas; Natalia Bolívar y muchos otros más que en el

presente analizan y sopesan cuestiones de la santería que pudieran

influir en múltiples aspectos de la vida económica, política y social

22 González, Reynaldo. "Una ventana al mundo afrocubano", introduc-
ción a la obra de Natalia Bolívar Aróstegui, intitula-
da Los Orishas en Ctiba^_. . , Op. cxt. , p.12.

23 Ibidem.
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de la isla, sobre todo en estos momentos en que la contrarrevolución

busca hacer un uso político de esta expresión religiosa en

momentos en que el temor a un futuro incierto, puede sembrar en la

mente de muchos de estos creyentes la semilla de la desesperanza por

la situación tan crítica en que se debate la isla después del

derrumbe del socialismo histórico y de la acentuada provocación y

reforzamiento del bloqueo económico que los Estados Unidos imponen a

la isla, con el intento de repetir en Cuba, la experiencia victoriosa

que tuvieron (como ya se mencionó con anterioridad) en el proceso de

elecciones presidenciales en Nicaragua el 25 de febrero de 1990.

Por lo pronto no hay que olvidar que la parte fundamental de la

santería está representada por la adivinación, "Verdaderamente quien

gobierna la santería desde su condición de adivino por antonomasia es

el babalao, poseedor de los atributos otorgados por Orula, dios de la

adivinación, para la práctica de los resultados adivinatorios

mediante el uso del tablero de Ifá y la cadeneta (okuele), que se

emplea para el caso".(24)

En Cuba, casi de manera cotidiana, el santero o santera

introducen a fanáticos, practicantes oficiales y recién iniciados,

dentro de los misterios de la mitología yoruba, en el ritual

con que ésta se complementa. Para dedicarse profesionalmente a esa

actividad: "Sus vidas, enteramente dedicadas al culto santero, giran

Alrededor del culto idolátrico de los santos, sometidos a sus tabúes

y caprichos y a costumbres religiosas muy vinculadas a la vida

24 Barnet, Miguel. La Fuente Viva..., Op. cit., p.172.
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material. Enfermedades, reajustes económicos del nivel de vida,

situaciones emergentes, tribulaciones amorosas; todo parece someterse

al voluntarioso designio de los orishas, que comunican sus profesías

o vaticinios a través de cualquiera de los tres sistemas

adivinatorios fundamentales de la Regla de Ocha: el obi o coco

partido en cuatro pedazos, es el más primitivo; diloggún; y el

tablero de Ifá de mayor categoría pero no de mayor eficacia que

cualquiera de los antes mencionados".(25)

Oppenheimer, en su libro La hora Final de Castro. La historia

secreta detrás de la inminente caída del comunismo en Cuba, sostiene

que a solicitud del Comité Central el Departamento de Estudios

Sociorreligiosos de la Academia de Ciencias, se trazó con urgencia

una nueva política para asegurar su permanencia en el poder; de esta

manera: "La ofensiva de propaganda pro santera del régimen que habla

comenzado como un modo de ampliar la base social de la revolución, se

intensificó después de las sombrías profesías de los Oddum anuales de

1989, 1990 y 1991. El régimen -explica Oppenheimer- decidió que su

campaña de relaciones públicas no era suficiente. Los funcionarios

gubernamentales estaban preocupados. ¿No estaban las profesías de los

babalaos sembrando ideas de guerra civil en la mente de los cubanos?

¿No estaban los dioses promoviendo la inestabilidad política?

¿Estaban los Orishas -y sus sustentantes en la tierra- volviéndose

contra Fidel?"(26)

Las instituciones que se hicieron cargo de la investigación

acerca del comportamiento desestabilizador de la vida social en la

25 Ibid., pp.172-173.
26 Oppenheimer, Andrés. La Hora Final de Castro..., Op. cit., p.35l.
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isla, provocado supuestamente por los babalaos, al momento de

rendir sus informes concluyeron -según indica Oppenheimer-- que

"la santería no sólo era la religión más popular de Cuba, sino que

ofrecía el terreno más fértil para aumentar el apoyo a la Revolución.

Era la religión de los negros y los pobres, el pueblo en cuyo nombre

Fidel Castro había asumido el poder. El régimen podía recuperar parte

del apoyo de la mayoría negra si lograba presentar la división

política de Cuba como un problema racial. El gobierno debía mostrarse

como el principal aliado de los negros y su cultura".(27)

La hipótesis de Oppenheimer se fundamenta en ese tipo de

reflexiones, adelantando sin ambages, que el gobierno cubano bien

pudiera utilizar a los santeros para que apoyen la política

gubernamental de la isla y sustituyan con su visión del mundo, el

"vacío" que dejó la "caída" del marxismo o cuando menos pedir a los

santeros, que sean más discretos en relación a sus vaticinios que

siembran el caos y la desesperanza.

Al admitirse que la religión preponderante del pueblo cubano, es

aquella que se deriva de sus raíces africanas en estrecha unión con

otras religiones -fundamentalmente la católica- a través de las

cuales logró salvar a sus antiguas deidades por medio de una acción

sincretizadora, que en el caso de la Iglesia Católica fue aceptada

para no perder su vínculo con el pueblo, entonces adquirimos mayores

elementos de juicio para comprender con mayor claridad, el uso que

fuerzas anticastristas quisieran hacer de la santería y que tal vez

ya realicen en parte, como una medida más para desestabilizar al

27 Ibidem.
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gobierno cubano

Artur Schelesinger (Jr.), -quien no se distingue propiamente

por su abierta simpatía con el gobierno revolucionario de la isla-

partió desde Miami en vuelo directo a Cuba el martes 7 de enero de

1992 y días después (jueves 16 de enero) expresó en relación

a su breve estancia en ese lugar el siguiente juicio: "nuestras

oportunidades de observar fueron restringidas, pero Cuba no nos

dio la impresión de ser un país al borde de la explosión; y si la

melancolía y desesperación que se sentía en la Unión Soviética y

Europa del Este en los ochenta están presentes en Cuba, nosotros no

las percibimos. Quizás un millón de cubanos -el 10 por ciento de la

población- ha huido del país. Pero parece que en los cubanos que

quedan Castro conserva gran parte de su antigua popularidad. -No

obstante cuestiona- ¿Pero qué se puede decir sin libertad de

expresión, libertad de prensa y elecciones libres? La policía está

siempre lista para sofocar la protesta pública y la disidencia".(28)

La persona que acabamos de citar opina que la fuerza que

sostiene a Fidel Castro, no se fundamenta tanto en sus ideas

socialistas sino en su vehemente nacionalismo. Por otro lado admite

que los espacios democráticos que se abrieron en la esfera social y

económica con la Revolución del 59, son una parte esencial que

sostiene a ese gobierno porque el pueblo cubano se siente muy

orgulloso de sus escuelas, de sus médicos, de su habitación por

sencilla que sea y porque todavía está fresca en la mente de muchos

ciudadanos de ese país, la injusticia social que privaba durante la

28 Schelesinger Jr., Artur "Diario de La Habana", revista Nexos, núm.
174, México, junio de 1992, p.73.
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dictadura de Batista.

En cambio dice Schelesinger continuando con su reflexión: "Los

jóvenes -y casi el 60% de la población cubana nació después de la

llegada de Castro- resienten tener que apretarse el cinturón y la

censura, y envidian a la sociedad de consumo a noventa millas de

distancia. Les gustaría tener libertad de expresión y libertad para

entrar y salir de Cuba. Pero sospecho -declara Schelesinger- que

muy pocos desean renunciar a los logros sociales de la

revolución".(29)

En relación al "período especial" que se implemento en Cuba, con

motivo del derrumbe del socialismo histórico en la URSS y de la

crisis económica que éste trajo consigo para Cuba, la Conferencia

Episcopal Cubana -de la cual hicimos una breve alusión en líneas

anteriores- manifestó a Fidel Castro que es necesario establecer un

diálogo nacional en el que tengan cabida la misericordia, la

reconciliación y la amnistía.

Como una derivación de la Conferencia Episcopal y en base a un

análisis socio-económico y político sobre Cuba, realizado por las

autoridades eclesiásticas, éstas llegaron a la siguiente conclusión:

"Las car encías materiales más elementales, alimentos, medicinas,

transporte, fluido eléctrico, etcétera, favorecen un clima de tensión

que en ocasiones, nos hace desconocidos al cubano, natur almente

pacífico y cordial. Hay explosiones de violencia irracional que

comienzan a producirse en los pueblos y ciudades. Hacemos -dijeron-

un apremiante llamado a nuestro pueblo para que no sucumba a

29 Ibidem.
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la peligrosa tentación de violencia que podría generar males

mayores".(30)

En la Conferencia Episcopal se señaló también que en la isla se

despliega una vigilancia cotidiana excesiva aunada a la represión y

que esto puede llevar a "acumular una reserva de sentimientos y

agresividad en el ánimo de mucha gente dispuesta.a saltar al menor

estímulo exterior. Con más medidas punitivas -anunciadas ya por el

gobierno- no se va a lograr otra cosa que aumentar el número de los

transgresores. Esto «se remarcó- lo saben muy bien los padres de

familia. Es muy discutible el valor del castigo para humanizar, sobre

todo cuando este rigor se ejerce en el ámbito de la simple expresión

de las convicciones políticas de los conciudadanos".(31)

El mensaje que se desprende de la Conferencia Episcopal Cubana,

insiste en su abierta crítica a lo que considera como una

extral imitación de control de los órganos que se ocupan de la

seguridad del Estado. Se menciona también que existe un gran número

de prisioneros cuyas faltas podrían despenalizarse ya que la mayoría

de ellas tienen como motivo causas económicas, políticas o de orden

análogo.

Finalmente los obispos señalaron que "revitalizar la esperanza

es un deber de aquellos en cuyas manos está el gobierno y el destino

de Cuba, y es un deber de la Iglesia que está separada del Estado,

como debe ser, pero no de la sociedad y ésto -dijeron- lo podremos

lograr juntos con una gran voluntad de servicio, pero no sin una gran

30 Zaldúa, Josetxo. Enviado. "Conferencia Episcopal Cubana", publica-
en el diario La Jornada, México, Miércoles 15
de septiembre, 1993, p.46.

31 Ibidem.
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voluntad de sacrificio".(32)

En relación al mensaje de los obispos cubanos, el intelectual

católico -quien se desempeña también como diputado en Cuba- Cintio

Vitier acepta que dicha misiva encierra observaciones que responden a

la realidad histórica concreta de la isla, pero enfatiza que

independientemente de ello, no hay que dejar de lado las antiguas y

nuevas presiones que se ejercen sobre Cuba, se "debe -expreso-

defender primero su supervivencia e independencia política por medio

de la unidad".(33)

La Iglesia declara Cintio Vitier afirma no tener un programa

político, sin embargo, propone como un arreglo político, el

establecimiento del diálogo nacional, lo extraño dice Vitier, es que

"para nada se habla de la dependencia de los Estados Unidos ... antes

-insiste Vitier- hay que defender el derecho a la supervivencia como

nación independiente".(34)

Además, el poeta y ensayista cubano de 72 años, cuestionó a la

Iglesia por atreverse a pedir una diversidad que históricamente ella

nunca ha ejercido. Al respecto, Heinz Dietrich Steffan -profesor de

sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM)-

al referirse a la Iglesia Católica afirmó: "Esta organización abarca

una grey de alrededor de 500 millones de personas, pero ninguna de

32 Ibidem.
33 Agencias Internacionales de Prensa. "Granma reconoce aciertos en

el mensaje de los obispos. Cuba debe defender primero su supervi-
vencia, afirma Cintio Vitier", Pl, Efe, Ips y Reuter, publicado
en el diario La Jornada, México, jueves 23 de septiembre de
1993, p.49.

34.- Ibidem.
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ellas tiene la menor influencia sobre la elección de su jefe

espiritual y de Estado. La elección de este jefe de Estado está en

manos de una pequeña élite burocrática (una nomenklatura, dirían los

críticos del exsocialismo) que se reproduce desde hace mil 600 años

mediante mecanismos de cooptación y neopotismo político".(35)

La Iglesia excluye al elemento femenino, para el cual está

vedada la participación en posiciones de poder en el aparato

de estado de la Iglesia, por tanto, afirma í̂ einz Diétrich: "no

tenemos conocimiento de que la conferencia episcopal cubana

haya predicado con el buen ejemplo solicitando públicamente la

democratización de la última monarquía absoluta -de la cual son

altos funcionarios de gobierno- o solicitado urbi et orbi que su

Estado deje de violar sistemáticamente los derechos humanos de

las mujeres, homoeróticos y disidentes (Leonardo Boff), entre

otros".(36)

Diétrich remarca el hecho (ya tomado en cuenta por otros), de

que "la alta curia vaticana, ha vivido un alegre -y provechoso-

contubernio con el proyecto de la modernidad europea, desde los Reyes

Católicos. Al tener que reconocer el triunfo del capitalismo

industrial a finales del siglo XIX, despidió a la novia feudal para

echarse en brazos de la modernidad burguesa. Desde entonces la

defiende con la misma lealtad inquebrantable hacia la clase dominante

que antes mostró en la bendición del esclavismo, la servidumbre

feudal y la destrucción de las culturas indígenas".(37)

35 Diétrich Steffan, Heins. "Cuba y los hermanos polacos", diario
La Jornada, México, jueves 23 de septiembre de 1993,p.44.

36 Ibidem.
3 7 Ibidem.
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Los comentarios que se suscitaron en Miami en relación a la

Conferencia Episcopal, mostraron un abierto descaro y un cierto

regocijo de algunos emigrados cubanos que en base a juicios

intuitivos dan por terminadas las relaciones de convivencia entre la

Iglesia Católica y lo que ellos llaman dictadura. Por otra parte

instan a las autoridades eclesiásticas cubanas a seguir el ejemplo de

los "hermanos polacos", dándose por enterados de que éstos últimos

junto con la CÍA, que trabajó horas extras para el Estado

norteamericano y con el máximo jerarca de la Iglesia Católica Karol

Wojtila jugaron un papel determinante para apresurar el derrumbe del

socialismo histórico.

En realidad ese papel de desestabilización política a través de

las ideas religiosas es tan antiguo, como el mismo pensamiento

religioso, aunque con sus diferentes matices en cada época.

En América Latina las relaciones Iglesia-Estado han contribuido a

mantener los intereses y privilegios de las oligarquías nativas. "El

lector -dice Heins Dietrich- no debería de sorprenderse ante una

posible colaboración contrarrevolucionaria entre el gobierno

estadunidense y la jerarquía católica. De hecho se trata de una de

las armas estándar en el arsenal subversivo del imperio".(38)

Mientras tanto, el Vaticano dio su total apoyo al mensaje del

episcopado cubano calificándolo de valiente, claro y objetivo por

reflejar una situación real y concreta cuya única solución tendrá que

fundamentarse en un diálogo constructivo entre los cubanos.

A propósito de la Conferencia del Episcopado Cubano, "el

38 Ibidem.



mensaje de 86 pastores y religiosos metodistas, evangélicos y

bautistas -que aclaró no ser una respuesta al mensaje católico-

pidió a los cubanos reflexionar sobre los problemas económicos

que enfrenta el país, pero en cooperación con las autoridades

y no en contra. (...) Solicitó además al secretario general

de la Organización de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, el

cumplimiento de la resolución de la Asamblea General sobre

la necesidad de poner fin al bloqueo del gobierno de Estados

Unidos en la isla".(39)

Los jerarcas protestantes admiten que la crisis por la

que atraviesa el país obedece a causas internas, por errores que

se han cometido en ese país y que ahora se está en la mejor

disposición de rectificar, pero que es inobjetable que el

principal factor de desestabilización lo produce el férreo bloqueo

estadunidense que en este momento daña a profundidad áreas

vitales para Cuba: alimentación, medicinas, transporte, entre

otras.

Los pastores y protestantes religiosos, consideran en relación

a los problemas que enfrenta Cuba que "deben buscarse soluciones

desde el interior del país con la participación de todos los que

reconocen que vale la pena luchar por salvar el proyecto social

cubano como única alternativa que nos ofrece objetivamente el menor

costo social". (40) Ellos muestran una gran preocupación, pues no

39 Agencias Internacionales de Prensa. "Apoya el Vaticano el Mensaje
del Episcopado de Cuba", Afp, Pi, Reuter y Dpa,
publicado en el diario La Jornada, México, 3 de
octubre de 1993, p.48.

40 Ibidem.
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desean que se lleguen a "trastocar los valores de igualdad y equidad,

frutos del esfuerzo, y logros alcanzados estos años, para dar

predominio al egoísmo individual".(41)

El canciller cubano Roberto Robaina manifestó también sus

puntos de vista en ocasión de la misiva episcopal cubana y

validó algunas partes de la misma: "hay -dijo- cuestiones que apoyo

y defiendo, pero muchos católicos se han sentido altamente

insultados cuando en ella no se habla ni se condena una medida tan

criminal como el bloqueo económico contra Cuba -y añade más

adelante- .. . hay una gigantesca teoría de que los cubanos

decimos que el bloqueo es la única causa de los problemas.

Públicamente afirmo que no es la única. Ahora, lo que si tengo que

decir es que es una de las más importantes causas de los problemas

que ahora enfrentamos".(42)

De todos es sabido apuntó Robaina, lo relacionado con las

terribles dificultades que se han tenido <jue sobrellevar en

Cuba debido al derrumbe del socialismo real y, el bloqueo

estadunidense que a raíz de tales acontecimientos históricos se

ha intensificado, no sólo perjudica a aquellos que lograron el

triunfo revolucionario en Cuba o, a otros tantos que "como yo,

-explica- están comprometidos con este proyecto, sino que afecta a

dos mi 1 Iones de niños que el único pecado que han cometido es

haber nacido en esa isla, y los condenan a morir de hambre y

41 ibidem.
42 Agencias Internacionales de Prensa. "Selecciona Cuba un relator

sobre derechos humanos", Pi, Ips, Ap, Efe y Anza, Nueva
York, 12 de octubre, diario La Jornada, México, miércoles
13 de octubre de 1993, p.46.
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enfermedades".(43)

Roberto Robaina expuso a La Prensa (diario neoyorkino) que para

él, no representa ya una noticia la repetitiva consideración de que

Fidel Castro va a caer o que sus días están contados pues esto, ya lo

ha venido escuchando desde que era un niño: "Lo que existe en Cuba

con Castro no es una cosa que sólo Castro es el que lo tiene que

decidir. Fidel significa mucho para nosotros algo extremadamente

importante. Si mi pueblo hubiese querido salir de Fidel como se pinta

en el exterior, lo hubiera hecho. Cuba se ha quitado de encima muchas

dictaduras".(44)

En fin, las penurias y sacrificios que el pueblo cubano padece

actualmente alcanzan niveles que ponen a prueba y'sin tregua alguna,

la ya templada y cotidiana resistencia de la ciudadanía isleña y ante

la provocación y acoso desmedido al que la sujeta el Estado

norteamericano, se hace cierta la tesis de Natalia Bolívar en el

sentido de que, mientras el hombre sufra y llore, la fe exige

nuevos o antiguos asideros que le ayuden a sobrevivir. Por ello, en

estos momentos tan difíciles por los que pasa Cuba, el eco milenario

de "tambores mágicos" resuenan en la sangre del pueblo sacrificado y

sufriente a través de la manifestación religiosa que representa la

santería.

Andrés Oppenheimer, sostiene que al régimen de Fidel Castro

Le conviene dar su apoyo político a los santeros que "favorecen"

a su gobierno, "... aunque más no fuera para sustraerles fieles

43 Ibidem.
44 Ibidem.
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potenciales a la Iglesia".(45) a la que Fidel Castro considera como

leal representante de la oligarquía cubana que emigró a los Estados

Unidos.

Lo cierto es que el desplome del socialismo histórico, ha dejado

atónitos a no pocos cubanos y a mucha gente en el mundo que

desconocía las verdaderas bases en las que éste se sustentaba.

Existen cubanos, al igual que muchos exsoviéticos de Europa del Este

y ciudadanos de los antiguos países "socialistas", que han encontrado

(sobre todo aquellos espíritus sensibles y temerosos de lo que el

porvenir les pueda deparar), un renovado consuelo en creencias y

cultos religiosos. Oppenheimer afirma algo que realmente es

revelador: "En 1990 la arquidiócesis de La Habana había realizado

33,000 bautismos comparados con un promedio anual de 7,000 en los

últimos años de la década de 1970".(46)

En resumen, las religiones cubanas que se fundamentan en ritos

africanos han alcanzado un abierto espacio público-para manifestarse,

"y sus sacerdotes y sacerdotisas, además de sus casas-templos, usan

el recinto y parte de la iconografía de la Iglesia Católica para

algunos de sus ritos".(4 7) Podría decirse que el temor a ser

reprimidos por el Estado o verse sujetos a la discriminación social

que por siglos impuso la ideología europea blanca y los sectores

sociales medios ha desaparecido. "Ahora no sólo la inseguridad social

ante los problemas económicos, sino la tolerancia del partido y el

45 Oppenheimer, Andrés. La Hora Final de Castro..., Op. cit. , p.353.
46 Ibidem.
47 Altunaga, Elíseo. "Cuba el factor Yemayá", diario La Jornada,

México, martes 12 de octubre de 1993, p.31.
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auge del turismo han puesto de moda las religiones de ascendencia

africana. Y de paso, la Iglesia Católica ha capitalizado a su favor

el sincretismo al que tuvieron que acudir los negros para salvar su

universo espiritual".(48)

En Cuba existe la costumbre de que cada día 8 de septiembre, los

llamados hijos e hijas de Oshún y algún otro tipo de creyente, se

acercan a las iglesias católicas para ofrecer ofrendas tradicionales

(entre ellas están los girasoles), para cumplir sus promesas por

deseos satisfechos, "... el amor, el regreso feliz de un ser querido

de misiones en el exterior, la salida del pais la solución de un

problema sentimental, una enfermedad o una beca (...) Quienes eso

hicieron el pasado 8 de septiembre de 1993, de repente, no más que

de repente, escucharon desde el pulpito de sus iglesias un largo

texto: *el amor todo lo espera', mensaje de la conferencia de obispos

de Cuba",(49) al que hemos venido haciendo referencia y que por

cierto, la intervención de la Iglesia Católica en fecha tan

significativa para los practicantes de la santería, dejó anonadados a

los fieles que practicaban sus ritos tradicionales.

Pero esta interferencia a la que se sujetó al pueblo cubano

creyente, no pasó desapercibida para las autoridades gubernamentales

de la isla, quienes, según Andrés Oppenheimer, han tomado

medidas "para debilitar a la Iglesia Católica. (...) Al

régimen -afirmó- le convenía apoyar a los santeros procastristas,

aunque más no fuera para sustraerle fieles potenciales a la

48 Ibidem.
49 Ibidem.
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Iglesia. Muchos babalaos apoyados por el gobierno pronto

comenzaron a hacerse eco de la acusación oficial de que la Iglesia

era una institución que respondía a la desterrada oligarquía

cubana".(50)

Ante tales hechos el Episcopado Mexicano se dirigió también al

pueblo e Iglesia católica de la isla. "En una carta de ^solidaridad'

a la Iglesia y pueblo de Cuba, la Conferencia del Episcopado Mexicano

(CEM) expresa su rechazo a cualquier tipo de ayuda que pretendiendo

sancionar al gobierno de esa isla, aumente las dificultades y

carencias de ese pueblo".(51)

Asimismo, las autoridades del Consejo Episcopal Latinoamericano

(CELAM), durante el transcurso de su 24a Asamblea Ordinaria, también

tocaron el tema relacionado con la misiva episcopal cubana y en la

resolución de esa Asamblea, se determinó que "las medidas

restrictivas contra esa isla caribeña, las cuales se suman a las

restricciones ya existentes, agravan el sufrimiento de ese pueblo.

Estas medidas (del bloqueo económico) dificultan, por una parte que

el pueblo pueda acceder a los recursos necesarios para un desarrollo

integral y, por otra, la salvaguarda y promoción de los derechos

humanos".(52)

Mientras tanto y una vez pasados los festejos religiosos

enmarcados en la crítica situación que vive actualmente la isla, "...

hasta donde sé -afirmó Elíseo Altunaga- después de muchas consultas,

50 Oppenheimer, Andrés, La Hora Final de Castro..., Op. cit., pp.352-
353.

51 Conferencia del Episcopado, Mexicano. "Envía la CEM una carta de
solidaridad a Cuba", diario La Jornada, México, martes
14 de diciembre de 1993. p-10.

52 ibidem
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Oshun nada ha advertido a sus prudentes ni jos, por lo regular

miembros de la población que han vivido durante toda su vida en los

mismos barrios, sufrido las mayores privaciones y realizado los

trabajos más rudos y agobiantes; y a la vez han logrado preservar su

universo espiritual y místico a pesar de la intolerancia, la Iglesia

católica y el ateísmo".(53)

En la evolución lógica de transculturación de los mitos

afrocubanos se encierra la forma ingeniosa en que estos son adaptados

por la población cubana de acuerdo a las condiciones mudables de esa

sociedad. Al respecto Miguel Barnet hace la siguiente observación:

"El pasado esclavista hirió al pueblo cubano dejándole una huella en

cuyo fondo radica y se funda nuestro afán de libertad. Por eso ha

acometido con osadía la revelación de la condición humana en la

Revolución socialista. Religión y poesía, experiencia individual y

experiencia social. Todo tuvo su origen en el ámbito del azúcar11. (54)

Por todo lo antes expuesto y ante las cada vez más críticas

circunstancias, económicas, políticas y sociales en que se debate la

isla, el pueblo cubano manifiesta no querer menos de lo que hasta

ahora ha logrado, aunque desde luego, aspira y esto de manera

permanente y con base en el esfuerzo de su propio trabajo a la

construcción de una mejor forma de vida, en la que la abundancia de

bienes de consumo y el respeto a los derechos que como seres

humanos les corresponden, alcancen una legítima satisfacción para que

53 Altunaga, Eliseo. "Cuba el Factor Yemayá"..., Op. cit., p.31.

54 Barnet, Miguel. La Fuente viva.,,, Op. cit., p.159.
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pueda generarse en forma cada vez más plena, el soporte material y

espiritual que da aliento a su existencia.

En relación al logro de las satisfacciones antes mencionadas,

Francis Pisani (periodista corresponsal en México de varios medios

francófanos), afirmó irónicamente en los primeros meses del año 1992

que "treinta y tres años más tarde, del triunfo de la Revolución

Cubana el racismo goza de buena salud. No tiene derecho a

manifestarse públicamente, la discriminación institucional ha

desaparecido, pero los prejuicios subsisten".(55)

Leo López Valdés, especialista cubano para la valoración censal

de los elementos poblacionales que conforman la nacionalidad

cubana, presentó la siguiente estimación: "De acuerdo con mis

estadísticas -expuso-, entre el 70 y el 80 por ciento de la

población es mestiza".(56) Al respecto, Francis Pisani aduce que

como en Cuba son mejor vistos los blancos, cuando se pide a los

censados que manifiesten como se consideran a sí mismos, basta con

que alguno de ellos declare que tiene una gota de sangre no negra

para apreciarse como blanco. En Cuba se reconoce de manera oficial

que un tercio de la población es negra.

Fernando Arrabal* sostiene abiertamente que Cuba es un país

racista: "Hoy, -afirmó- en 1984, como consecuencia del efecto

combinado de la explosión demográfica de la población negra y del

exilio -o de la huida- de los blancos se estima en menos del 20% el

55 Pisani, Francis. "Cuba Negra", revista Nexos, año 15, vol. XV,
núm. 171, México, marzo de 1992, p.8.

56 López Valdés, Leo. "El censo no corresponde a la realidad", citado
por Francis Pisani, "Cuba Negra", en revista
Nexos, año 15, vol. XV, núm 171, México, marzo
de 1992, p.8.
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total dé la población blanca".(57) Para este escritor hace ya más de

cuatro siglos que las familias blancas más encumbradas tienen

monopolizado el poder, a pesar de los grandes cambios del sistema

político y económico de la isla. Por ello, también aduce, que los

puestos de mando de mayor rango hasta el momento son detentados por

blancos.

Por cierto, la que esto escribe sostuvo una plática con el Dr.

en Historia Cubana, Osear Loyola, catedrático por más de 16 años en

la Universidad de La Habana. Él estuvo en el año de 1994 en la ciudad

de Morería (México), trabajando en un intercambio académico con la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. •

El Dr. Loyola, con apoyo en cifras oficiales manejadas por el

Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana

(CEDEM) durante el año de 1981, sostuvo que en Cuba el 60% de la

población es blanca, el 30% mestiza y el 10% negra. A lo anterior

agregaremos que por cuenta propia, consultamos un Diccionario

Enciclopédico editado en 1990 en donde se afirma que en Cuba existe

una "gran variedad étnica con un 73% de población blanca".(58)

Pero independientemente de que las cifras de los elementos

poblacionales que conforman la nacionalidad cubana, sean mayores o

menores a las que aquí se han manejado, tomando como base criterios

tan opuestos, lo importante es dejar bien establecido que en Cuba,

* Fernando Arrabal, escritor, autor entre otras publicaciones de:
Cartas a los comunistas españoles, Cristian Bourgois, 1978, Carta a
Fidel Castro y Cristian Bourgois, 1984,

57 Arrabal, Fernando. "Le «Nouveau Racisme>> de Cuba", en: Politique
Internationale, no 25, París, Automne 1984. p.47

58 Diccionario Enciclopédico Grijalbo, Grijalbo, Barcelona, 1990,
p.530.
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existen ciertos sentimientos racistas, pero no en el sentido de que

un hombre blanco, se sienta física, intelectual o espiritualmente

superior a un negro o mestizo, por el puro hecho de ser blanco, o

a la inversa, que estos dos últimos elementos poblacionales que

acabamos de mencionar, sientan superioridad en cuanto a su

constitución física, a su intelecto o espíritu en relación a los

blancos. No se descarta, la posible existencia de tales sentimientos

racistas persistiendo para algunos a pesar del desarrollo cultural

que se ha logrado en la isla; se trataría en todo caso de un

problema que tiene que ver con la subjetividad humana, en cuanto a

valores y actitudes internalizadas por cada individuo que se muestra

todavía incapaz de admitir que todos los hombres (no obstante los

rasgos físicos, el sexo y el color de la piel), somos ciertos y

verdaderos: lo que nos iguala es que somos seres pensantes, o sea,

nuestra pertenencia al género humano.

En Cuba quienes resultaron más afectados por los prejuicios

racistas, fueron negros y mestizos que a todo lo largo de la historia

de este país hasta antes del triunfo de la Revolución del 59,

sufrieron marginación y explotación indecibles.

La Revolución cubana, ha hecho grandes esfuerzos por arrancar de

raíz todo tipo de prejuicios o actos de discriminación derivados del

color de la piel, así como de rasgos físicos específicos de la

población negra y mestiza, pero éstos, no se han podido erradicar del

todo. No obstante, habrá que reconocer que en términos generales hay

esfuerzos de parte del gobierno cubano para acabar con este tipo de

situaciones que se encuentran debidamente respaldados por la

Constitución cubana del 76.
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En la isla también está presente la problemática que se deriva

de las creencias religiosas? al respecto, Fidel Castro explica lo

siguiente: "... está establecido y garantizado en la Constitución de

nuestra República el más estricto respeto a las creencias religiosas

de los ciudadanos. Esto no es una simple táctica política. Es

correcto como principio político el respeto a los cr eyentes, puesto

que vivimos en un mundo de muchos creyentes, y no es conveniente el

enfrentamiento de las revoluciones con las creencias religiosas como

armas contra las revoluciones. ¿Por qué van a utilizar la creencia

religiosa de un obrero, de un campesino, de un hombre humilde del

pueblo contra la Revolución?...".(59)

Volviendo al tema que se refiere a los prejuicios que se derivan

del color de la piel, Francis Pisani se manifiesta en contra de la

tesis que sostiene: "... que la América Latina es menos racista que

la anglosajona. Esto -afirma Pisani- es discutible, pero no cabe duda

que Cuba es más racista que el resto de América Latina. Codiciada,

influida durante el siglo pasado por los 'sureños' de Estados Unidos,

terminó marcada por ellos. Y es posible que la revolución no haya

hecho tanto por eso como suele pensarse".(60) Sin embargo, Pisani no

dejó de reconocer que: "Desde 1959 las disposiciones segregacionistas

y discriminatorias -en Cuba- han sido eliminadas al mismo tiempo que

se activaron los elementos materiales de una política de integración

a todos los niveles. Estaban convencidos -explica- de que el problema

se resolvería de manera espontánea, en la escuela". (61)

59 Frei, Betto. Fidel y la Religión. Conversación con Freí Beto
..-, op. cit., p.246.

60 Pisani, Francis. "Cuba Negra"..., Op. cit., p.8.
61 Ibid., p.9.
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Pisani minimiza cualquier tipo de logros y para él, el problema

del racismo en Cuba no ha sido resuelto. Sin embargo, la historia nos

da cuenta que en la isla, la clase trabajadora constituida por

negros, mestizos y blancos que carecían de recursos económicos fueron

hasta antes del triunfo de la Revolución cubana marginados,

explotados y discriminados. Pero habrá que admitir, que la situación

de los negros y los mestizos en esa época, era infinitamente más

penosa que la de cualquier persona humilde de piel blanca, debido a

los prejuicios raciales que durante siglos se ejercieron sobre ellos.

Por eso, cuando la Revolución triunfa, ese sector poblacional que

vivió degradado y tan bárbaramente explotado durante generaciones

enteras y que en el campo como en la ciudad se ocupó de los trabajos

más agobiantes, denigrantes y peor pagados, fue el que más ganó

cuando Cuba se independizó del imperialismo norteamericano.

Con el triunfo de la Revolución del 59, la población cubana en

su conjunto, pudo circular libremente en su propio territorio sin que

importase el color de la piel o el oficio a través del cual se

ganaba la vida: playas, calles, clubes, parques públicos y centros

de recreación quedaron abiertos para todos. Poco después se

implementaron las dos reformas (agraria y urbana) que proporcionaron

amplios beneficios al pueblo desposeído y se construyeron nuevos

espacios democráticos: el derecho a la educación para todos, los

beneficios de la atención médica, el trabajo asegurado y un salario

suficiente para garantizar una sana alimentación y un vestido

decente, entre otros.

Uno más de los argumentos de Pisani para demostrar que en Cuba

se practica el racismo se fundamenta en un análisis realizado por el
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mismo en ese país en donde afirma haber detectado que "la población

carcelaria es exclusivamente negra, y la de la universidad, blanca en

su inmensa mayoría ... -los negros afirma más adelante- se

beneficiaron de la revolución por ser pobres y no por ser

negros";(62)

Este autor señala también, que en Cuba en lo que se refiere a

participación en puestos de mando, los negros "no son sino un puñado

en el Comité Central y en el Buró Político";(63) asimismo, menciona

que una buena parte de la población negra se automargina y que

"amenazados por el retorno de los 'blanquitos de Miami' (que

emigraron en masa desde el 60 y ahora controlan las organizaciones

políticas más beligerantes del exilio). Muchos negros prefieren vivir

al margen de esta revolución que ya no los al intenta, en vez de

combatirla".(64)

Pero si bien es cierto que en la isla existen grandes fallas

relacionadas al problema del racismo, es indudable que en la

solución del mismo ha habido avances sustanciales que tienen que ver

con los principios y valores generados por la Revolución Cubana del

59 a través de los cuales, se intenta la construcción de una sociedad

más justa y libre que asegure el desarrollo armónico y creativo de

los habitantes de ese país.

Por otra parte, no cabe duda que los críticos de Fidel Castro

tienen razón cuando afirman, que al quedar asentados en la

Constitución Cubana del 76 toda una serie de responsabilidades y

62 Ibid., p.8.
63 Ibid., p.12.
64 ibidem.
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derechos para la ciudadanía a través de los cuales se prohiben entre

otros, los actos discriminatorios der ivados de ideas racistas, de

ello no se puede concluir que tales responsabilidades y derechos, por

el sólo hecho de estar plasmados en la Constitución, se ejerzan a

cabalidad en beneficio de los cubanos.

A continuación transcribimos una parte de la ley fundamental por

la que se rige la isla; referente al combate de la discriminación

racial con base en ello, el Capítulo V en su Art. 40 se refiere al

tema de la igualdad y en él se menciona lo siguiente: "Todos los

ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales

derechos";(65) en el Art. 41. se expresa que "La discriminación por

motivo de raza, color u origen nacional está proscrita y es

sancionada por la ley. (Aunque nosotros señalamos anteriormente que

esto no siempre se cumple). Las instituciones del Estado educan a

todos, desde la más temprana edad en el principio de la igualdad de

los seres humanos"; (66) en el Art. 42 se asienta que "El Estado

consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los

ciudadanos, sin distinción de raza, color u origen nacional:

- tienen acceso, según méritos y capacidades, a todos los cargos y

empleos del Estado, de la Administración Publica y de la producción

y prestación de servicios;

- Ascienden a todas las jerarquías de las Fuerzas Armadas Revolucio-

narias y de la seguridad y orden interior, según méritos y capaci-

dades; ...".(67)

65 Constitución de la República de Cuba de 1976..., Op. cit., p.33.
66 Ibidem.
6 7 Ibidem.
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Lo anterior representa una parte de lo que en términos de

igualdad y justicia se encuentra establecido en la Constitución

actual de Cuba, no obstante a lo largo de más de cuarenta años del

triunfo revolucionario cubano del 59, continúan persistiendo en la

isla ciertos actos discriminatorios en perjuicio de negros y mulatos.

De lo anterior se concluye, que no es suficiente que en la

Constitución se prohiba el racismo para que los prejuicios que lo

sostienen desaparezcan en forma automática.

Más de cuatro décadas de vida independiente después de haberse

sustraído al sometimiento norteamericano, podrían parecer a muchos un

tiempo excesivo, pero lo cierto es que aunque en la isla se ha

avan2ado bastante en lo referente a aspectos que benefician a la

sociedad en su conjunto y que además, éstos tienen que ver con

su exitoso desempeño socio-cultural y científico (sobre todo el

r eali zado antes del derrumbe del " social í sino histórico" en la

URSS); en esa nación persiste a pesar del trabajo, sacrificio y

patriotismo de los cubanos, un inadecuado desarrollo económico que

les impide ser autosuficientes: en ello, el bloqueo económico que le

imponen los Estados Unidos ha jugado un papel determinante.

En el Art. 19 del Capítulo I de la Constitución de Cuba que

trata sobre los Fundamentos Políticos, sociales y Económicos del

Estado, está claramente estipulado que "En la República de Cuba

rige el principio socialista *de cada cual según su capacidad; a cada

cual según su trabajo'. ..."(68) Pero, la isla nunca ha sido "Jauja"

68 Ibid., p.22.
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y aunque todos tienen el derecho a la educación, no todos han podido

sobresalir en este aspecto.

Pongámonos a pensar un poco en lo que puede ser la educación

para alguien que por tradición es hijo de padres profesionistas o que

han pasado por la universidad y tienen una cierta cultura; tales

padres podrán transmitir a sus hijos desde el ámbito familiar, una

base sólida de principios y conocimientos que contribuirán de manera

sustancial en su formación educativa; pero habrá otros que siendo

hijos de obreros o campesinos que generación tras generación se han

desempeñado como tales, no podrán transmitir a sus hijos (por más que

sepan leer y escribir) unos conocimientos de los cuales carecen y que

podrían ser un complemento para la educación gratuita que brinda el

Estado. Definitivamente aquí, la idea de oportunidades iguales

significa mucho, pero no tanto como para que no se establezcan

diferencias de tipo cultural, que ponen en desventaja a unos, en

relación con otros.

A lo largo de todo el proceso revolucionario cubano, hasta

nuestros días, dentro del sector poblacional negro y pese a que Cuba

es uno más de los países en desarrollo en América Latina -aunque

claro está, con sus muy peculiares caracter isticas-, han surgido

valiosos elementos dentro de la población negra que se han destacado

como revolucionarios y funcionarios públicos y profesionistas en las

diferentes ramas de la ciencia, el arte y la cultura que están

abiertas para todos los estudiosos de la isla.

Por supuesto, que el intenso período de rectificación que

tiene lugar en Cuba, tendrá que abrir nuevos espacios democráticos a

partir de los cuales, no sólo la población negra que se ha visto tan
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marginada, sino también la mujer -sin importar el color de su piel-

logre desempeñar en esa sociedad las posiciones de mando, de

organización y de poder que a través de su estudio, responsabilidad

y conocimiento se gana a pulso día con día.

Por otra parte y a pesar de aquellos que sostienen que Cuba es

el país latinoamericano en donde el racismo se encuentra más

acentuado: nosotros sólo queremos mencionar a nuestro país, (México)

-para no hablar de otros pueblos de América Latina-, en donde el

racismo se practica desde la llegada de los españoles hasta nuestros

días, como nos lo deja ver la situación de despojo y marginación a

las que se ha sujetado a nuestras numerosas etnias, algunas de las

cuales bajo la más extrema exacerbación y desesperación, se

sublevaron en Chiapas (con anterioridad nos ocupamos de ello en este

trabajo) a inicios del año 1994.

Pero también podemos hablar de los Estados Unidos, quienes se

consideran a sí mismos como los más democráticos del mundo, lo

cual no impide que ejerzan una marcada discriminación contra los

inmigrantes que llegan a esa nación en busca de un trabajo que mejore

las miserables condiciones de vida a las que se encuentran condenados

en sus países de origen a los que el Estado norteamericano impone, un

modelo económico-político neoliberal con la connivencia de las

oligarquías nativas de los pueblos llamados tercermundistas.

Otra manera de detectar actitudes discriminatorias y racistas

en los Estados Unidos se logra cuando se pone al descubierto que en

sus cárceles, los condenados a muerte -para no hacer alusión a los

reos comunes- son en su mayoría negros o latinos y su número alcanza

un porcentaje del 89%, lo cual podría denotar una abierta
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manifestación discriminatoria: "...actualmente (marzo de 1994) 33 de

los 3 7 condenados a muerte por las autoridades federales -el 89 por

ciento de los que esperan ser ajusticiados- pertenecen a las minorías

negra o latina. Se calcula en 20 por ciento -unos 50 millones- la

población negra del país, y en 23.5 millones la latina".(69)

En los Estados Unidos hay pues un mayoritario porcentaje de reos

comunes y de condenados a muerte de origen latino y negro, la

ejecución de estos últimos aún no ha procedido por la vía federal.

Pero la situación para esos hombres sancionados por la ley podría

cambiar pues los fiscales federales están habilitados para solicitar

la pena de muerte debido a una adición a la ley que fue aprobada en

1988. "La disparidad racial de los sentenciados a muerte en Estados

Unidos ha sido tradicionalmente debatida en los Estados -de los 50

Estados que conforman la unión norteamericana, 36 de ellos han

adoptado la pena capital- pero no a nivel federal, entre otras cosas

porque la posibilidad de que se solicite este castigo a este nivel

estuvo suspendida entre 1963 y 1988. — " ( 7 0 )

Por todo lo antes expuesto, nosotros queremos externar que la

discriminación y racismo, deben desaparecer cuanto antes no sólo de

Cuba, México y los Estados Unidos sino de todos los pueblos del mundo

pues a estas alturas del desarrollo humano, no tienen ninguna

justificación ni razón de ser.

Pero volvamos a la situación de Cuba y asi podremos enterarnos

69 Agencias Internacionales de Prensa. "Negros o latinos, 89% de los
los condenados a muerte en E U. Estas sentencias podrían
ser discriminatorias", Efe, Afp, Reuter y Dpa, diario
La Jornada, México, jueves 17 de marzo 94, p.54.

70 Ibidem.
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de que el Vicario y Canciller del Arzobispado de La Habana, Carlos

Manuel de Céspedes, en entrevista que le concedió en 1994 al enviado

especial del periódico La Jornada (de México) en la isla, afirmó

durante la misma, que toca al gobierno que dirige Fidel Castro la

tarea de conducir "el gran cambio nacional en lo político y en lo

económico".(71) Asimismo y ante la pregunta que se le formuló,

en relación a que si el gobierno de Fidel Castro es o no

dictatorial, el religioso cubano respondió en forma categórica que

no lo es. Aunque reconoció que ese sistema de gobierno es

profundamente absolutista y que gran parte de su poder se fundamenta

en el control que se ejerce sobre la esfera social, "... prefiero

-explico- decir que es un gobierno de mano dura, muy intransigente".

(72) En cuanto al deterioro social que se advierte en la isla

después del derrumbe del socialismo histórico, el canciller del

arzobizpado de La Habana expresó: "El deterioro es enorme pero no

creo que el país se hunda en la ausencia de valores. Pienso (dijo)

que este fenómeno será transitorio en la medida en que el nivel de

vida de la población regrese a lo de hace unos años ... -y al final

de su entrevista enfatizó lo siguiente- ... Aquí es mínimo el

racismo, estamos en mejores condiciones para enfrentar los cambios

que se requieren".(73)

Por otra parte y a inicios del año 1992, un compatriota nuestro

71 Céspedes, Carlos Manuel (de). "Dirigir el gran cambio única opción
que le queda a Castro", corresponsal
Josetxo Zaldúa. El entrevistado es
Vicario de La Habana, publicado en
La Jornada, México, sábado 3 0 de
abril de 1994, p.58.

72 Ibidem.
73 Ibidem.
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realizó un viaje a Cuba y encontró que el modelo económico, político

y social en el que ésta se fundamenta, parece estar llevándola a un

aislamiento, además de que sujeta a los cubanos a un sacrificio al

que no se le ve fin. En cambio, dijo, en nuestro país, (México) "...

nada o muy poco nos falta, vivimos cómodamente y aún con ciertos

lujos mayores o menores. Bueno sí, -expresó Enrique Calderón Álzate,

colaborador de La Jornada- pero siempre y cuando hablemos del 40 por

ciento de la población afortunada, el otro 60% no tiene nada, ni

alimentación, ni abrigo, ni educación ni salud, su miseria es

extrema, pero hemos aprendido a convivir con ellos y a ignorarlos

con tal firmeza que cuando decimos que Cuba está mal, pensamos en

términos nuestros sin tomar para nada en cuenta a esos otros millones

de mexicanos que conforman la mayoría de nuestra población y ante los

cuales el pueblo de Cuba quizás resulte un país de afortunados".(74)

Los Estados Unidos deben poner fin al injusto bloqueo económico

que ejercen sobre Cuba y que con motivo del derrumbe del "socialismo

histórico" ha sido intensificado, pues de no ser así, en ese país

difícilmente podrán abrirse nuevos espacios de libertad así como de

justicia económica, política y social.

El acoso que los Estados Unidos ejercen sobre Cuba (leyes

Torricelly y Helmans-Burton, entre otros), debe cesar para que

su ciudadanía tenga la oportunidad de ser más democrática sobre la

base de condiciones de vida más normales y pueda dejar de luchar

únicamente por su sobrevivencia, autonomía e independencia.



En este momento histórico es pues justo y necesario, que los

Estados Unidos dejen a los cubanos en paz para que puedan acceder de

lleno a la discusión del destino político de su pueblo.

74 Calderón Álzate, Enrique. "Impresiones de un viaje a Cuba", segun-
da parte. Diario La Jornada, México,
2 de marzo de 1992.
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D) LA TEORÍA Y LA PRACTICA DE LA DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA Y EN
LA REDEFINICION DE CUBA FRENTE A LOS CAMBIOS PROVOCADOS POR EL

DERRUMBE DEL SOCIALISMO HISTÓRICO

Este apartado se presenta casi al final del trabajo para no dejar

pasar por alto el grado de democracia que se practica en nuestro

América y de manera fundamental en Cuba por el título y contenido de

esta tesis.

Teóricamente, la democracia es un ideal humano que al irse

realizando cobra en la práctica un carácter histórico. Con sus

acciones los hombres intentan hacer realidad ese ideal, que

permanentemente debe ser perfeccionado, porque tienen que conciliar

en la mayor medida posible, la inmensa pluralidad y complejidad de

los intereses sociales, económicos y políticos que los enfrentan para

poder asegurar así su progreso.

Lo que tiene de moral el concepto de democracia es que, como

creación humana encierra la idea de un deber ser social que tiene que

cumplir la sociedad, para lograr una coexistencia en donde prevalezca

el respeto a los derechos del hombre y por tanto, la justicia social,

el bienestar económico y los derechos políticos, para que nuestra

especie pueda lograr en su conjunto, el desarrollo armónico de sus

potencialidades en un plano cada vez más elevado.

Durante el transcurso de los últimos 200 años, aquellos que han

logrado mantener un orden favorable a sus intereses y privilegios en

América Latina, fundamentados en su poder y en su actitud egoísta y

utilitaria así como en su capacidad acomodaticia siempre acorde con

cada momento coyuntural que se presenta, muestran una increíble y

gran disposición para usar, desde veladas dosis de crueldad para



306

conducir a la sumisión y la dependencia, hasta la práctica de una

abierta bestialidad para asegurar el triunfo que se haya urdido como

meta, lo cual es sólo una muestra de como se han podido sostener con

éxito los intereses de las clases poseedoras que se fundamentan en la

explotación humana.

Así pues, quienes pregonan que a través de la puesta en práctica

del programa neoliberal los países subdesarrollados podrán acceder a

la cultura de consumo y con la internacionalización de la economía y

la creación de mercados mundiales nuestros pueblos podrán dejar atrás

el terrible lastre de la pobreza, la miseria y la ignorancia vividas

por siglos en carne propia, ahora tratan de convencernos con

elaborados argumentos como los que critica steffan Dietrich: "que los

problemas de la especie son esencialmente, problemas de las fuerzas

productivas, que se pueden resolver mediante el aumento de la

productividad del trabajo a raíz de la innovación científica-

tecnológica".(1)

Pero ese argumento se viene abajo porque está demostrado que la

productividad del trabajo humano ha alcanzado índices elevadísimos

desde que se produjo la revolución industrial y con ello el problema

del hambre y la miseria no decimos que se ha paliado, sino que por el

contrario se ha intensificado "y la razón de ser de este fenómeno es

fácil de entender: los problemas que aquejan a la humanidad no

resultan de un subdesarrollo de las fuerzas productivas, sino de las

relaciones de producción y apropiación capitalistas, que tienden

1 Dietrich Steffan, "América Latina: entre el capitalismo y la demo-
cracia mundial". (Tercera de cuatro partes)
en: La Jornada, director general Carlos Payan
Velver, México, 11, 12, 13 y 14 de mayo, 1995.
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inevitablemente hacia la concentración de la propiedad y del

ingreso".(2)

El problema de nuestros pueblos para insertarse en el camino del

desarrollo y progreso, no consiste únicamente en la intensificación

del proceso productivo de bienes de consumo. Nosotros podríamos

disciplinarnos en trabajar más y más y es posible que siguiendo esta

dinámica se produzca en algunos de nuestros pueblos un nada

despreciable crecimiento económico que eleve la forma de vida de una

buena parte de nuestros semejantes, pero esa no es de ninguna manera

la solución para la problemática vida de las mayorías y aunque Alexis

de Tocqueville expresó que "la verdadera ventaja de la democracia no

es, como se ha dicho, la de favorecer la prosper idad de todos sino

únicamente la de servir al bienestar de la mayoría".(3) Nosotros

abogamos por la instauración de un orden democrático mundial que

apoyado en principios éticos y político-jurídicos conduzca al respeto

entre individuos, grupos sociales y naciones; aspiramos a un orden

democrático en donde se preserve nuestro medio ambiente se practiquen

lo principios de justicia, solidaridad, igualdad, equidad y respeto

entre individuos, grupos sociales y naciones; así como el respeto a

los derechos humanos y dentro de estos últimos el derecho más caro a

nuestra especie, el derecho a una vida digna, pero eso no lo podemos

esperar de un sistema social como el capitalista, porque "El

capitalismo es, como todas las sociedades clasistas anteriores, un

sistema para las minorías privilegiadas de la especie: el Primer

2 Ibidem.
3 Tocqueville, Alexis de. La democracia en América, (la. ed. ler

Vol. 1835; 2° Vol. editado 1840) Alianza
Editorial, Madrid, 1985, p.219.
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Mundo y las clases asociadas del Tercer Mundo".(4)

Los pueblos que constituyen el 1lamado Tercer Mundo, (Africa,

Asia y América Latina), tienen que enfrentarse en su lucha por la

democracia -tal como viene sucediendo en Latinoamérica- a fuerzas

internas "... a grupos sociales que buscan imponer sus intereses en

la vieja relación amo-esclavo, señor-siervo, patrón-trabajador",(5)

Pero también han de hacer frente a los Estados imperialistas que poco

a poco se han venido adueñando del control absoluto que mueve los

resortes económicos, politicos y sociales de los países

subdesarrollados. No olvidemos que nuestros pueblos "... han entrado

a la historia bajo el signo de la dependencia. A la manipulación

interna se suma la externa, impuesta por potencias sobre pueblos

enteros, sobre regiones continentales hasta abarcar el resto del

mundo no occidental. En esta relación caben todos los grupos sociales

de los pueblos bajo dependencia horizontal, amos y esclavos, señores

y siervos, patrones y trabajadores pueblos que forman parte del

sistema capitalista en la relación de dependencia señalada".(6)

Cambiar esta situación de rapiña y de despojo que asóla a

nuestros pueblos es una tarea nada fácil. "Las burguesías que han

hecho la grandeza del sistema capitalista dejan de ser tales en

regiones como las latinoamericanas, tan sólo pseudo-burguesías o

burguesías dependientes. Las tiranías que sufren estas regiones son

4 Dietrich Steffan, Heins. "América Latina: entre el capitalismo y la
democracia mundial" Op. Cit., (tercera de
cuatro par tes).

5 Zea, Leopoldo. "Liberación Nacional y socialismo en América Latina"
en: Revista Mexicana de Sociología, núm. 389, UNAM,
Instituto de Investigaciones sociales, Julio-Sep-
tiembre 1989, p.149.

6 Ibidem.
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son tiranías al servicio del desarrollo y seguridad de las naciones

que han impuesto su dependencia".(7)

Consideramos que los pueblos de América Latina deben llegar a un

estudio y reflexión más completos de sí mismos, de su situación

actual, tomando como base el conocimiento de su pasado. Esto habrá de

motivar el surgimiento de un adecuado interés por nuestro porvenir,

como una derivación del equilibrado dominio sobre la problemática

histórico-social que se desarrolla en el presente y que muy bien

podría permitirnos actuar a la par que transcurren nuestros aciertos

y con el renovado brío para reparar los yerros cometidos y hacer

frente a los retos que se nos presenten.

Para la conquista de nuevos espacios democráticos, todas las

capas sociales de nuestros pueblos deben involucrarse en un lucha

cívica; habrá que implementar una organización política de gran

envergadura en la que queden activamente coordinados los trabajadores

del campo y con ellos las comunidades indígenas en igualdad de

circunstancias; y en las ciudades, hay que formar cuadros dirigentes

con los elementos más conscientes de tipo obrero, popular y de gente

que se dedique al trabajo intelectual.

Sin embargo, en el capitalismo pueden existir espacios

democráticos por lo que el pueblo trabajador debe conocer cuales son

sus derechos; aprender a ejercerlos y pugnar para que éstos sean

respetados y nadie los violente. Esta lucha con conocimiento de causa

creará las condiciones básicas para que en nuestros pueblos se forjen

seres conscientes de sus derechos y obligaciones. Seres que pugnen

no sólo por resolver sus necesidades apremiantes, sino muchas

7 Ibidem.
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otras, que antes les hablan pasado desapercibidas pero que deben ser

satisfechas para que su existencia alcance una mayor plenitud, de ahí

que deba ampliarse la gama de los tradicionales derechos conquistados

por el hombre creando cada vez nuevos derechos y obligaciones de

acuerdo al momento histórico que se viva.

Habrá que instruirse pues, respecto a las formas de gobierno

partiendo del hecho mismo de que nos encontramos sujetos a una forma

de gobierno. La comprensión del significado de las leyes por las

cuales se rige nuestra nación nos dará la oportunidad de convertirnos

en una sociedad con conciencia política capaz de reconocer cuando se

den avances que favorezcan a la ciudadanía, pero también de

inconformarse ante hechos que la dañen y que no la dejen desarrollar

en un plano de equidad y justicia.

En la actualidad resulta imprescindible constituirse en una

sociedad políticamente más consciente y participativa que se

involucre en la configuración de nuevos procesos que fortalezcan de

manera equilibrada la actividad de los partidos políticos que

contiendan por el poder representativo.

Se tiene que luchar por la implantación de reglas con

reconocimiento social y aceptación legal que conduzcan a los pueblos

de América Latina a elecciones libres y confiables asegurando a las

partidos políticos el uso equitativo de los medios de comunicación,

mismos que deberán abrirse a la sociedad en su conjunto con el previo

respeto al legítimo derecho que le asiste de ser informada con la

mayor objetividad posible y atendidas sus demandas y exigencias. Sólo

así, podremos transitar hacia una democracia cada vez más plena.
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En cuanto a la Revolución cubana, ésta desde su inicio deja al

descubierto sus objetivos y su naturaleza, se trataba de un

levantamiento popular que quería poner fin a la tiranía de Batista.

Esa fue una revolución de liberación nacional asociada a toda una

lucha del pueblo cubano, para lograr su independencia. "Así, pues, la

Revolución cubana triunfa el 1 de enero de 1959 como una revolución

popular nacional, liberadora y antiimperialista porque el enemigo al

que se enfrenta es, a la vez interno y externo ...".(8) Esta

Revolución unió con éxito a todos aquellos que se oponían a la

tiranía, que defendían la dignidad y soberanía nacional:

ideológicamente se encontraban vinculadas al pensamiento de José

Martí.

fue una Revolución que se produjo a 90 millas del imperio

norteamericano quien de inmediato trató de asfixiarla con un bloqueo

económico y otras acciones contrarrevolucionarias que no tuvieron

éxito, porque ante esta agresión Cuba se echó en los brazos de la ex-

Unión Soviética y estableció con ella lazos de amistad y económico-

militares que la dejaron en situación de defenderse del imperialismo.

"Así se presentaba, y era efectivamente la Revolución cubana por su

contenido: una revolución popular, democrática, nacional y

antiimperialista". (9)

La Revolución cubana no tenía nada que ver con los "moldes

marxistas" que Moscú había establecido para América Latina. Esta no

8 Sánchez Vázquez, A. El valor del Socialismo. Ed. Itaca, México
2000, p.149

9 Ibid., p.150.
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era una revolución socialista, ni proletaria, sino una revolución

popular, democrática, de liberación nacional e independentista que no

se dejaba llevar por viejas y anquilosadas ideas dogmáticas, sin

embargo tenemos que reconocer, que Cuba "pronto adquirió un carácter

anticapitalista, que se puso de manifiesto claramente en la abolición

de la propiedad privada sobre los medios fundamentales de producción

y en la estatización de la propiedad sobre ellos".(10)

Ante el asedio militar y económico de los Estados Unidos, Cuba

buscó y encontró a la Unión Soviética quien le prestó ayuda aliándose

con ella en plena "guerra fría"; después hubo confluencia en cuanto a

intereses económico-políticos que se encauzaron hacia lo ideológico,

esto es, hacia el marxismo-leninismo, pero ésto, "no debe conducirnos

a establecer una plena identificación entre el sistema social cubano

y el *socialismo real'".(11)

No ha habido una plena coincidencia entre el sistema llamado

socialista que rige en Cuba y el "socialismo real" porque como dice

el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, Cuba siempre ha contado con el

apoyo popular, mientras que durante la debacle del "socialismo real",

nadie salió en su defensa. En Cuba se han llevado a cabo medidas

coercitivas como aquellas a las que "recurre todo Estado para

defenderse, (pero) jamás ejerció el terror que se registró durante

largo tiempo en los países *socialistas' y menos aún introdujo la

represión en el seno del partido o entre los propios revolucionarios

como sucedió sobre todo en la Unión Soviética".(12)

10 Ibid., p.153.
11 Ibid., p.154.
12 Ibid., p.155.
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Es cierto que en la isla el marxismo-leninismo se asumió como

doctrina oficial, pero esto no significó que en Cuba se repitieran

todos los errores del "socialismo real", por ejemplo la cultura

-salvo momentos transitorios- ha tenido un desarrollo en un plano

liberal que le ha propiciado mayor creatividad para expresar su

quehacer artístico. "Los intelecuales- dice el cubano Leandro Otero-

formaron un cuerpo único con la Revolución en sus inicios. No se

* incorporaron', sino fueron la Revolución misma que era parte de su

propia carne porque también constituyeron a crearla".(13) En Cuba:

"...La pintura, la narrativa, el cine han demostrado que artistas y

escritores despliegan una actividad evaluativa de nuestro proceso

social, con puntos de vista -enfati za Otero- más maduros que

corresponden a otra etapa del devenir histórico".(14)

Otra muestra del grado de autonomía en relación a la Unión

Soviética se manifiesta en : "La solidaridad activa combativa, de

Cuba con los países africanos en sus luchas de liberación

nacional...",(15) la política exterior que practicaban los cubanos

nunca tuvo cabida en los países del Este europeo quienes se plegaron

por completo a la Unión Soviética siguiendo los lineamientos que ésta

le imponía con motivo de la "guerra fría".

Actualmente Cuba, pasa por el peor momento de su vida

revolucionaria después del derrumbe del socialismo histórico. En este

país "socialista" y unipartidista priva una crisis económica que se

13 Otero, Leandro. La utopía cubana desde adentro, ¿A dónde va Cuba
ahora? Ed. s. XXI, México,1993, p.74.

14 Ibid., p.75.

15 Sánchez Vázquez, A. El valox del Socialismo. Op. Cit., p.155.
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Unidos que pugna por la rendición estrepitosa de la isla a sabiendas

que ésta ya no podrá realizar el favorable intercambio comercial que

llevaba a cabo con la URSS y los países de Europa del Este (85%).

En plena guerra económica que le imponen los Estados Unidos, los

cubanos reinician la construcción del socialismo sin abandonar las

conquistas fundamentales de la revolución y con ello la teoría y la

práctica de los espacios democráticos alcanzados se conservan a grado

tal que aspectos como el de la educación y la salud se mantienen por

encima de los demás pueblos de América Latina al igual que el gasto

social y la protección para los más desfavorecidos.

Hasta ahora la isla ha podido contar con la capacidad para

resistir el "periodo especial" que ella misma se ha impuesto con

motivo de la debacle del campo socialista de la URSS y de los países

de Europa del Este, así como del reforzado bloqueo que le imponen los

Estados Unidos y con ello, los norteamericanos parecen perder su más

importante oportunidad de derrocar después de tantos años a la

Revolución cubana.

Ha sido un error de los estadunidenses pensar que Cuba era un

satélite de la URSS debido a lo cual después del derrumbe del

"socialismo real" no le daban ni un año para mantenerse en pie, sin

embargo, el feroz bloqueo económico que los norteamericanos imponen a

la isla con la agravante de que ejercen presiones sobre otros países

para que no comercien con ella, debe llegar a su fin, pues nunca se

sabrá hasta que punto éste ha impedido el desarrollo de nuevos

espacios democráticos en la isla y ha sido el causante de muchos de

sus males internos.
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El bloqueo constituye una crueldad extrema, pero al mismo tiempo

ha propiciado una cohesión nacional del pueblo cubano, "cada

acometida contra la Revolución, maniobras navales ametrallamientos de

buques o envió de expediciones contrarrevolucionarias, han suscitado

ese cierre de filas interno que ha eclipsado los motivos y debilitado

las contradicciones intestinas, aunque paradógicamente también ha

dado origen a mayores cautelas políticas".(16)

Por otra parte, la conciencia crítica está presente en el

pensamiento cubano a todos los niveles y si por la situación anormal

que ésta vive debido al bloqueo y a contradicciones internas que ahí

se dan, no puede manifestarse abiertamente, de cualquier forma busca

los causes necesarios para salir a la luz. "Cuba es un país sumamente

joven más de la mitad de su población se halla en la mocedad. ...

anhelan modelos del opulento mundo industrial, suspiran por patrones

de consumo de los países desarrollados y no se percatan de que en

relación con los jóvenes del Tercer Mundo disfrutan de un nivel de

vida que aquellos envidiarían".(17)

Lo anterior ocurre entre otras causas, debido a que en Cuba se ha

dado una doble moral; ciertos estratos del gobierno viven cómodamente

pero, "no se puede exigir sacrificios y vivir con holgura, es

imposible predicar la austeridad -como hacen algunos dirigentes- y

disfrutar de un regalado bienestar".(18) Aunque habrá de reconocerse

que en Cuba no se reprodujeron todos los vicios de la Unión

Soviética; "la realidad es que Cuba es un país del Tercer Mundo que

16 Otero, Leandro. La utopía cubana desde adentro, ¿A dónde va Cuba
ahora? Op. cit., p.68.

17 Ibid., p.73.
18 Ibidem.
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por azares de la geopolítica ha mantenido siempre un nivel de vida

por encima de lo que sus medios le permiten".(19)

El escenario actual de Cuba (1994), después del derrumbe del

"socialismo histórico" ha hecho que de nuevo la ciudadanía cubana

cierre filas, al depositar toda su confianza* en la dirección

revolucionaria, para que tome las medidas pertinentes que los haga

salir de la crisis económica en la que se encuentra; para ello, se ha

producido casi un absoluto consenso social a pesar de que, se han

manifestado y se manifiestan aún ciertos rasgos básicos de la

estructura socio-económica e ideológica del llamado "socialismo

real": nos referimos al Estado, el Partido y la conducción en este

caso de Fidel Castro, sin embargo el gobierno cubano no pierde

legitimidad.

Cuba sigue resistiendo impulsada por su nacionalismo

antimperialista y entre más brutales sean los ataques provocados por

el bloqueo económico y por la experiencia de ver el grado de caos

económico, político y social en el que han caldo los países de Europa

del Este y la Unión Soviética, comparable al de algunos países

latinoamericanos de mayor índice de pobreza, se unifican para salvar

los logros democráticos en el plano económico, a sabiendas de que en

lo político no hay libertad de reunión, de expresión, de organización

y de circulación de personas que auspiciadas por las contradicciones

internas y la ayuda de los Estados Unidos llegan a manifestarse como

disidentes, los cuales, hasta cierto punto han conquistado ciertos

19 Ibidem.
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derechos para manifestarse, siendo el número de éstos realmente

minoritario.

El sociólogo mexicano Lucio Oliver encuentra que: "La dirección

del Estado cubano considera que los problemas se pueden superar si se

mantiene el modelo socialista seguido hasta ahora con rectificaciones

que introduzcan ajustes relacionados con las nuevas necesidades

mundiales",(20) pero ésto implicaría, según él, insertarse en la

economía del mercado mundial teniendo en cuenta el plano de la

globalidad, así como el de los mercados regionales y tomarle bien el

pulso a los cambios que se producen con motivo de la perestroika,

lanzándose a la búsqueda de renovadas formas de defensa de la

autodeterminación nacional, así como la reestructuración de

relaciones con los pueblos de América Latina.

No olvidemos que el llamado "socialismo de Cuba" y el del

"socialismo real" que se practicó en la Unión Soviética y en los

países de Europa del Este muestran enormes diferencias, aunque

también similitudes que ya hemos hecho resaltar en páginas

anteriores, por lo que no pueden equipararse de manera absoluta.

La sociedad cubana realiza enormes esfuerzos por renovarse y

realmente cambia y los cambios que lleva a cabo tienen que ver de

manera inevitable con la política. Los cambios más visibles se

originan en el ámbito económico: actualmente tiene cabida la

inversión extranjera, así como la oportunidad para que se produzca la

actividad privada individual, también se han descentralizado "tomas

20 Oliver, Lucio. "Cuba: ¿Hay una salida" en: Dialéctica, Revista de
Filosofía, Ciencias Sociales, Literatura y Cultura
Política de la Universidad Autónoma de Puebla, año
15 número 21 invierno de 1991, p.133.
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de decisiones económicas en beneficio de organizaciones empresariales

vinculadas al mercado mundial, entre otras".(21) Parte considerable

de la tierra asi como de los medios de producción agropecuarias se

han cooperativizado; igualmente, se renuevan las instituciones

administrativas y políticas en los planos local y central. "Cuba ...

tiene que comerciar, buscar inversión en el mundo real, y se da el

gusto de hacerlo sin hacer lo que está de moda en otras partes del

mundo, privatizarlo todo, abrir todos los mercados al mundo

extranjero. Hicimos -dijo Ricardo Alarcon- una ley de inversión

extranjera que la condiciona a la aprobación gubernamental. Nosotros

decidimos con el inversionista, los términos de la inversión no

hacemos concesiones a eternidad. Y no son pocos los que vienen a

invertir".(22)

El socialismo cubano contenía contradicciones de un sistema

hermético y burocrático pero esto cambia: "En el epicentro de estas

transformaciones opera una dinámica económica que implica la

inserción del país en el orden capitalista mundial y la ruptura no

sólo de un modelo económico (límite al que en lo usual llega el

sentido común tecnocrático) sino de toda la economía política y de un

orden de concertación y relaciones políticas, ideológicas y

culturales que primó en las décadas anteriores".(23)

21 Dilla, Haroldo. "Cuba: ¿Cuál es la democracia deseable?" en: La
Democracia en Cuba y el diferencio con los Estados
Unidos. Varios autores, Haroldo Dilla compilador.
Ediciones Centro de Estudios sobre América, La
Habana, Cuba, 1996,p.178.

21 Alarcón, Ricardo. Presidente de la Asamblea Nacional (de Cuba).
"La transición cubana ya ocurrió", "la sucesión
sin formulas inamovibles" en: La Jornada, México
viernes 6 de julio de 2001, pp.6-7.

23 Dilla, H. "Cuba cuál es la democracia deseable? Op. Cit., p.178.
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En relación a que en Cuba el Estado se encuentra fundamentado en

un sistema de partido único de Estado con Fidel Castro a la Cabeza y

coexistiendo con órganos de poder popular supeditados al Partido

Comunista, habrá que reconocer que dentro del nuevo contexto

económico "la omnipresencia de un Estado benefactor y paternalista,

cuya fuerte vocación social permitió a la sociedad cubana logros

sociales sin precedentes, tiende a diluirse en los avatares del nuevo

contexto económico",(24) y ésto no deja de presentar problemas en la

población que poco a poco se adapta a esta nueva forma de vida.

El Dr. Lucio Oliver expresa que: "La dirigencia cubana justifica

el peso del Estado- y el partido de Estado- por la necesidad de

mantener una unidad nacional profunda frente al acoso permanente de

los gobiernos de los Estados Unidos, cuya política ha sido siempre, y

sigue siendo, agredir e intentar intervenir en el proceso interno de

Cuba"(25) y, en efecto así es: "Los Estados Unidos no aspiran a una

negociación con Cuba, sino a la defenestración de su proyecto

socialista y a la humillación nacional".(26)

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores de Cuba

Roberto Robaina en visita oficial a México en 1993, sostuvo que

"...el partido único fue impuesto por la historia a Cuba, ¿por qué no

reconocerlo asi en lugar de convertirlo en rasgo definitorio de una

"democracia" socialista que en realidad no tiene nada que ver ni con

la democracia ni con el socialismo? ¿para qué achacar a Cuba al

socialismo deficiencias y deformaciones que pertenecen en gran

24 Ibid., p.179.
25 Oliver, Lucio. "Cuba: ¿Hay una salida". Op. Cit., p.134.
26 Dilla, Haroldo. Cuba ¿Cuál es la democracia deseable? Op. Cit.,

p.188.
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medida a la historia de Cuba y a la falta de lucidez de sus

dirigentes?".(27)

Ricardo Alarcón, presidente del Parlamente cubano hizo una

defensa del partido único que rige en Cuba al externar que " * la

búsqueda y el mantenimiento de consenso nacional' ha permitido

enfrentar la crisis económica sin turbulencia social ... Hemos

demostrado que era posible sobrevivir en circunstancias tan

difíciles, y que somos capaces de diseñar una estrategia, una línea

cubana que se ha comprobado exitosa...".(28)

El pluralismo que se exige a Cuba en las circunstancias en las

que actualmente vive no puede reducirse a la organización de varios

partidos: Cuba ya ha pasado por esa experiencia, recordemos la

existencia de los catorce partidos que había antes del triunfo

revolucionario del 59. Pero ahora menos que nunca eso podría

funcionar cuando la isla "está ligada a la monumental obstrucción que

proviene del clima de inseguridad nacional y de asedio que genera la

política norteamericana en Cuba",(29) "...En términos muy prácticos

-afirma Haroldo Dilla-- la construcción de un sistema pluralista

afronta el severo riesgo de la potenciación artificial de tendencias

antisistemas".(30)

27 Pipitone, Hugo. "Woytila y Robaina". En: La Jornada, martes 9 de
noviembre de 1993, p.43.

28 Alarcón, Ricardo. "El sistema unipartidista le permitió a Cuba
sortear la crisis sin turbulencias". Cierra
Alarcón Seminario de Cooperación con la U E.
Agencias Reuter, Efe y Afp. La Jornada, México
jueves 7 de diciembre de 1995, p.5.1

29 Dilla, Haroldo. "Cuba: ¿Cuál es la democracia posible?" Op. Cit.,
p.188.

30 Ibid., p.187.
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Respecto al anterior análisis el historiador cubano Eusebio

Leal explicó que: "Los propios representantes de la Asamblea del

Poder Popular... son los principales críticos del partido, y están

obligados a sostener un partido único porque no pueden dividir a un

partido que está ^delante del enemigo peor de la Tierra'".(31)

Las democracias con sistemas pluripartidistas en términos

generales se han mostrado tenazmente incapaces para cargar con la

variada problemática que priva en las sociedades y ésta termina por

desplegarse al exterior de los partidos; por otra parte, mientras

existan las desigualdades habrá conflictos porque no se garantiza la

armonía social con la democracia occidental, "pero al mismo tiempo

habría que reconocer que los sistemas de partidos únicos conocidos

hasta el momento han mostrado una no menos tenaz incapacidad para

adecuarse a los cambios sociales que ellos mismos han promovido y

ser eficientes en la asunción de las diversidades societales

crecientes".(32)

Toca ahora, al gobierno cubano, buscar formas de organización más

efectivas que de acuerdo a los problemas económicos, políticos y

socio-culturales que se vivan den respuesta al variado abanico de

necesidades de todo tipo que se gestan en esa sociedad para crear un

ambiente democrático de libertad, justicia y equidad para todos:

mientras tanto, el unipartidismo en la isla, pasa a convertirse por

el momento en una necesidad.

31 Leal, Eusebio. '"Quisieron arrastrarnos por crear hospitales para
enfermos de sida. Cuando falte Fidel vendrán otros
y Dios dirá' asegura". En: La Jornada, México,
sábado 30 de junio de 2001, pp.3 y 12.

32 Dilla, Haroldo, "Cuba: ¿Cuál es la democracia posible?" Op. Cit.,
pp.186-187.
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En lo que se refiere, a la larga permanencia de Fidel Castro en

el poder, que no se piense que es el único hombre en la isla para

conducir el destino de los cubanos: "La esperada transición post

Castro en Cuba ya ocurrió, dice Alarcón, con todo y su relevo

generacional: la mayoría de los 30 miembros del Consejo de ministros

y de los miembros del Comité Central del Partido Comunista Cubano

están entre sus 30 y 40 años. Toda la dirección provincial está en

ese rango de edad. En la Asamblea Nacional es de 43".(33)

Nosotros explica el funcionario cubano somos conscientes de que

"el tiempo no perdona y la edad es la edad, y más allá de los

extremos, hay gente preocupada de que la ausencia de Fidel Castro

resquebraje el sistema actual. Ya sabe, el famoso *peor escenario de

los analistas'".(34)

El temor de la gente que aprecia y valora a Fidel Castro quien ha

adquirido un valor simbólico, porque "en el mundo globalizado de hoy

se pueden defender los intereses nacionales, siempre y cuando uno

tenga presidentes que representen los intereses nacionales y no

gerentes que representen a las empresas extranjeras".(35) Además como

dice el cubano Leandro Otero: "La renovación del liderazgo histórico,

en un instante de crisis como éste, solamente conduciría a la

anarquía y al caos al faltar en el país el primer elemento

aglutinante".(36)

33 Alarcón, Ricardo. Presidente de la Asamblea Nacional. "La
transición ya ocurrió; la sucesión sin fórmulas
inamovibles". Op. Cit., pp-6 y 7.

34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Otero, Leandro. La utopía cubana desde adentro, ¿A dónde va Cuba

ahora? Op. Cit., p. 63.
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Por lo pronto Cuba ha resistido el derrumbe del "socialismo real"

y da muestras de cambiar no sólo económica sino política y

socialmente, teniendo como meta el tránsito hacia un verdadero

socialismo y: su pueblo la apoya mayoritariamente.
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CONCLUSIONES

Un estudio como éste, sobre "El problema de la democracia en el

Proceso de la Revolución Cubana (1959-1994)", nos condujo a la

comprensión del hacer económico, político y socio-cultural que tiene

que ver con la historia de Cuba, quien perteneció a la Corona

española por casi cuatro siglos y que despertó la ambición de

poseerla por todo un entramado que se entretejió entre Inglaterra,

Francia y después los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo a

los intereses económicos que despertaban su fértil tierra y su

privilegiada posición geográfica que la habXa convertido en el punto

estratégico ideal para el intercambio comercial entre Europa y

América: no en vano se la reconoció como la llave del Nuevo Mundo.

Con la participación de los Estados Unidos, Cuba se independiza

de España en 1998 y aunque formalmente ya no es una colonia,

por interferencia estadunidense, se convierte en una república

intervenida subordinada al Estado norteamericano que la convierte por

más de medio siglo (1898-1958) en una neocolonia a su servicio.

La Revolución Cubana de 1959 no fue solamente el resultado de

ponerle un hasta aquí al régimen dictatorial, en este caso el de

Fulgencio Batista, sino el de marcar un alto a toda la política que

se orquestó bajo el dominio descarado de los Estados Unidos por más

de 50 años.
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Se sabe que la mercadería política que la administración en

turno armaba a través de un modelo pluripartidista de catorce

partidos que se prestaban a todo tipo de coaliciones animados por

bajos y reprobables intereses, construían el andamiaje de las

elecciones presidenciales que se sucedían unas a otras y que por

cierto llegó un momento en que ya no satisfacían ni alimentaban la

más mínima esperanza de alcanzar con sus ofertas una vida digna para

el pueblo. Fue asi como en estas circunstancias la experiencia

democrático-liberal llegó a su fin en la isla.

La Revolución Cubana fue una revolución popular democrática y de

liberación nacional animada por el sentimiento de lucha

independentista contra los Estados Unidos. Su lucha victoriosa se

enfrentó ante dos vertientes: una interna y la otra externa y en ello

jugaron un papel muy importante las ideas bolivarianas y martianas.

El azoro norteamericano fue mayúsculo ante el triunfo de una

revolución popular a escasas 90 millas del Imperio; sin embargo,

confiaron en ponerse de acuerdo con quienes encabezaban ese

movimiento vencedor, pensando que éstos, serían como otros tantos

ambiciosos capaces de vender su triunfo, pero al darse cuenta de que

no era así, se valieron de todos los medios posibles (militares,

económicos, políticos) para hacerlos entrar "en razón" y al no

lograrlo, los obligaron a pedir ayuda a la Unión Soviética y en

consecuencia a depender económicamente de esa potencia.

La Revolución Cubana una vez que aseguró lo supervivencia a

través de un intercambio comercial justo y equitativo con la Unión

Soviética y con los países de Europa del Este, se dio a la tarea de

cumplir los objetivos de su propia Revolución y no se dejó ajustar a
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esquemas rígidos, que seguramente le fueron insinuados, aunque claro

está que debió de haber acatado otro tipo de sujerencias como por

ejemplo en relación a su defensa militar y otras de orden económico.

A cada etapa revolucionaria, comenzando por la de 1959, se le

dio un nombre , en este caso "Año de la Revolución", al que siguieron

otros años con sus respectivos nombres como el de la Reforma Agraria,

Educación, Planificación, Organización, Economía, Agricultura,

Solidaridad, Vietnam, Guerrillero Heroico, Esfuerzo Decisivo y 1970

se llamó el "Año de los Diez Millones".

El pueblo cubano respondió a cada una de estas etapas con

arrojo, audacia, responsabilidad y entrega sorprendentes, lo cual a

pesar de errores cometidos, trajo enormes beneficios para alcanzar

una forma de vida más justa libre e igualitaria.

Se formaron cuadros universitarios en todas las ramas para dar

satisfacción a problemas como los de la salud, construcción de

viviendas, escuelas, hospitales, centros recreativos y se dio una

importancia -que hasta la fecha existe- a la investigación científica

y tecnológica. Los proyectos se 1 levaron con aciertos y faltas pero

con la convicción de que se luchaba por construir una nueva sociedad.

En relación a lo ideológico la versión soviética del marxismo

leninismo con el que la Revolución Cubana se enfrentó de lleno al

entrar en acuerdos con la Unión Soviética, se consolida en la década

de los setenta, pero se comienza a rectificar en la de los ochenta,

cuando Cuba tiene que enfrentar el abandono de la URSS en caso de que

la isla fuese invadida por los Estados Unidos, ya que ésta se declara

sin posibilidades para seguir prestándole protección, debido a los

problemas económicos, políticos y sociales que la potencia enfrentaba
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y que finalmente condujeron al derrumbe del "socialismo histórico" en

la Unión Soviética y en los países de Europa del Este.

Ante las declaraciones de la URSS, en el sentido de que ya no

pueden prestar protección militar ni armas a Cuba, ésta enfrenta en

1980 una situación sumamente delicada, ya que abandonada a sus

propias fuerzas se ve en la necesidad de desviar enormes recursos del

pueblo cubano para asegurar la defensa militar de la isla.

Si el desvío de recursos económicos avocados ahora a la defensa

militar no hubiera sido necesario y si los Estados Unidos dejaran de

interferir con el injusto bloqueo económico que le imponen, ésta

hubiera podido construir más y nuevos espacios democráticos en la

isla, La década de los ochenta fue catastrófica para este país, sin

tiempo alguno para diversificar en forma apresurada todo lo relativo

a sus importaciones y exportaciones e imposibilitada para romper en

forma adecuada el aislamiento al que la sujeta la agresividad

norteamericana.

No olvidemos que a dos años del triunfo de la Revolución Cubana,

ésta se vio obligada a proclamar durante el entierro de las víctimas

de un bombardeo su carácter de socialista. Esta Revolución de

carácter popular democrática y de liberación nacional, ante los

hechos de acoso sangriento se declara anticapitalista y actúa en

consecuencia contra los intereses económicos tanto oligárquicos

nacionales como estadunidenses, al quedar abolida la propiedad

privada sobre los medios básicos de producción y al ser estatizada la

propiedad sobre los mismos.

Pero este hecho no equipara a Cuba con los llamados países

socialistas de la Unión Soviética y los países de Europa del Este. El
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sistema social cubano adopta ciertas medidas de acuerdo a su propia

realidad y en su calidad de país que recibe ayuda apremiante de un

aliado que es la Unión Soviética y esto en plena guerra fría.

De tal suerte, que no se puede equiparar el socialismo "real" o

"histórico" que se dio en la URSS y en los países de Europa del Este,

con el sistema socio-económico adoptado por Cuba. Sobre todo en el

momento en que la crisis del socialismo histórico pretende hacerse

extensiva a la utopía alternativa a ese sistema de aniquilación

física y espiritual que como ya habíamos expresado antes, encierra y

manifiesta la lógica de sometimiento del capital y del mercado que

pesa sobre el género humano.

El "socialismo real" de la Unión Soviética y de los países

de Europa del Este muestra profundas diferencias con el sistema

socio-económico que se vive en Cuba.

A diferencia de la Unión Soviética, la Revolución Cubana llevó

a cabo una práctica y un seguimiento político fuertemente imbuido en

la tradición nacionalista y revolucionaria que tenía fundamentos muy

precisos de la teoría martiana y que contó siempre con el apoyo

popular.

En la isla la idea de la democracia estaba fuertemente asociada

a los conceptos de libertad, justicia equidad, autodeterminación,

unidad nacional y un antimperialismo recalcitrante, alimentado por

todos los sacrificios impuestos por el bloqueo inhumano al que se la

sujetaba.

También tocaba muy hondas las fibras sensibles de aquellos que

vivieron bajo el sistema capitalista en Cuba, con todas las

categorías que les son sustanciales a dicho sistema (consumismo,
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burguesía, desigualdad, mercado) y que se convirtieron en el flajelo

de la existencia de las mayorías que terminaron por detestar esa

forma de vida pasada a la que no estaban dispuestos a regresar. Todo

esto se volcó a favor del nuevo sistema de vida llamado "socialista".

Ahora bien, aunque el Estado cubano ha ejercido medidas de tipo

coercitivo que son propias a todo Estado para su defensa, nunca ha

empleado el terror, sino que más bien en el espacio político,

estableció unos cimientos muy necesarios de control y movilización

que toman como eje principal al Partido, vinculado con toda una serie

de organizaciones sociales y de masas para establecer todo tipo de

conecciones entre el partido y la población, que tomó como natural,

este tipo de involucramiento que la hacía participar en la política

cubana.

A través de este tipo de intercomunicación, el pensamiento

filosófico que respalda al sistema adoptado por el gobierno cubano se

hizo accesible al ciudadano ya que a través de él, se compartían

valores muy apreciables por la cultura política nacional en la que

resaltaban conceptos éticos como principios rectores acerca de la

política, la equidad social, el patriotismo y el internacionalismo.

Por otra parte, Cuba fue proveída de un marco legal al quedar

establecida la Constitución Cubana de 1976. Con ella se permitió a la

ciudadanía votar por primera vez después de más de tres lustros bajo

un sistema electoral libre, directo y secreto por los delegados de la

Asamblea Municipal y después haciendo uso de una democracia indirecta

se elegía a las asambleas Provincial y Nacional así como a las demás

instancias de gobierno. Sin embargo y para alcanzar un mayor grado de

democracia electiva en julio de 1992 se le hicieron enmiendas a la
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Constitución y se optó porque las tres asambleas fueran elegidas "por

el voto libre directo y secreto de los electores, en la proporción y

según el procedimiento que determine la ley" de acuerdo a los

artículos 71 y 135 de esa ley por la que se rige la isla. Las demás

instancias de gobierno se eligen bajo el procedimiento de la votación

indirecta (Consejo de Estado y al Presidente del Consejo de Estado

que se constituye a su vez en jefe de Estado y de Gobierno) como

ocurre en otros países.

Sin embargo los procesos de desarrollo en todas las esferas del

hacer humano, no pudieron escapar al sello paternalista que le

imprimió el modelo económico, político y socio-cultural de esa forma

de gobierno lo cual afecto el desarrollo del debate público, las

prácticas autogestionarias que llegaron a hacerse engorrosas con un

control popular menos efectivo, pues un arreglo institucional

implicaba que la toma de decisiones entrasen en una espiral

administrativa sumamente compleja y centralista que la población no

alcanzaba a comprender al igual que sus representantes electos.

En páginas anteriores hemos hecho resaltar que el "socialismo"

de Cuba no se identifica del todo con el "socialismo real" de la

Unión Soviética y de los países de Europa del Este, pero precisamente

fracciones muy significativas de ese modelo llegaron a mantenerse y

se sostienen en muchas partes del tejido social de Cuba. En lo

económico se impuso la propiedad estatal, en lo político el régimen

ha mantenido un Partido único oponiéndose a todo pluralismo político

y en lo ideológico se oficializó la doctrina del .marxismo-leninismo

aunque nunca se ha perdido el cuerpo de ideas martianas ni

latinoamericanas en general.
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pero con el derrumbe del "socialismo real" la Revolución Cubana

entró quizá en la etapa más dramática de su movimiento revolucionario

y los cambios que en ella se producen repercuten en forma inevitable

en la política.

Lo más visible de los cambios que se producen son en la esfera

de la economía: en los últimos años se ha dado paso a nuevas formas

de propiedad, por motivo de la gran apertura en la inversión

extranjera, se han alentado en forma legal espacios para el

desarrollo de actividades realizadas por particulares encaminadas a

mejorar su economía familiar. También se ha prestado atención a la

modernización de instituciones de tipo agropecuario y, hay una mayor

descentralización en las tomas de decisiones de orden económico para

facilitar las operaciones de organizaciones empresariales vinculadas

al mercado mundial.

De lo que se trata es de insertar al país en el orden

capitalista mundial, para lo cual habrá que romper el orden económico

de toda la economía política y del orden por el que actualmente se

rige la isla en relación a lo político, cultural e ideológico. Pero

eso sí, no se privatizará abriendo todos los mercados al capital

extranjero; en el momento de hacer las operaciones con el

inversionista, se decide la forma de inversión y no se realizan

concesiones a eternidad y este hecho no desalienta a los

inversionistas que llegan a la isla para realizar sus convenios.

Cuba es una sociedad que se transforma aceleradamente, pero un

Estado tercer mundista como lo es la isla, al funcionar dentro de un

sistema internacional que se vuelve cada vez más complejo y
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autoritario termina por imponer límites de gran peso en el ejercicio

de su soberanía.

En esta situación de lucha por paliar los efectos de la crisis

derivados del derrumbe del campo llamado socialista, se genera una

dinámica cada vez más conflictiva, pues Cuba tiene que dejar atrás

sus actos benefactores y paternalistas y esto repercute en los

beneficios recibidos por la población.

Todo esto hace que la sociedad civil cambie tratando de

adecuarse a los nuevos tiempos, por lo pronto es perceptible que los

sectores populares tienen una mayor formación educacional y son más

participativos y se interesan más por las cuestiones políticas. Las

nuevas generaciones vienen con gran empuje y compromiso político que

exige espacios para su desarrollo.

Las mujeres que constituyen la mitad de la población cubana

luchan por mejores oportunidades y por ser tomadas en cuenta en

igualdad de circunstancias que los hombres, para el progreso de las

condiciones de vida de la población en su conjunto.

La sociedad civil se organiza y planea proyectos

autogestionarios que ya el Estado no puede satisfacer y los

trabajadores que se reúnen en colectivos y son proveídos de tierra la

reciben bajo la condición de la autoadministración, lo cual podría

constituir un signo de socialización de la propiedad.

Además, el desarrollo científico tecnológico pone al alcance de

muchas personas, formas de comunicación y componentes de

procesamiento de información que hace algunos años no se conocían en

el país; se habla del envío de miles de computadoras para primarias y

secundarias que se irán ligando a Internet. Pero junto a todo esto,
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surge también la necesidad de una economía más descentralizada y

aparecen actores que de acuerdo a sus conocimientos y formas de vida,

pugnan por alcanzar el éxito individual olvidándose de los ideales

básicos del socialismo y asumiendo los del capitalismo que hoy por

hoy se presenta como el enemigo a vencer.

Se cuenta ahora con empresarios extranjeros o nacionales, gente

pasiva que recibe dinero de familiares que habitan en el extranjero,

trabajadores que laboran de manera independiente, tecnócratas,

sectores que reciben un salario privilegiado.

Los tecnócratas argumentan que lo primero es satisfacer la

agenda económica y después ocuparse de los aspectos que encierra la

política, sin tomar en cuenta que el cambio económico se produce a la

par que los cambios políticos, dando lugar a una transferencia de

poder que se diluye entre los sectores empresariales políticos y

tecnocráticos. Economía y política no pueden separarse. La política

está presente en todas las acciones de los hombres y tiene que ver

con todo y entre ese todo, está la asignación de recursos para la

interacción de sujetos sociales y una multiplicidad de valores para

la producción y la reproducción de la vida social.

En Cuba el cambio político comienza a mostrarse en un cierto

traslado de asignación de poder a grupos políticos empresariales

que tienen que ver con el desarrollo del mercado mundial lo cual

produce la extenuación del individuo popular y de sus organizaciones

que si bien no lo limita a mero espectador si lo deja en situación

bastante menguada,

Claro que para paliar todo este tipo de situaciones se han

producido enmiendas a la Constitución Cubana de 19 76, en el año de
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1992 y en ese mismo lapso se tuvo una nueva ley electoral y se

crearon Consejos Populares y todo ello con la finalidad de mejorar el

sistema democrático cubano pero el panorama político nacional es

mucho más complejo y el ciudadano ve con cierta añoranza las décadas

pasadas y su idea de socialismo.

Se trata aquí de fortalecer el tránsito hacia el socialismo, de

no transigir con retóricas de tipo tecnócrata que venden un concepto

de "socialismo pragmático" encauzado a una vuelta al capitalismo, que

sólo nos ha demostrado su incapacidad para resolver los grandes males

que aquejan al hombre.

Socializar el poder significa democratizar la política, pero no

sólo eso sino hacer que sobreviva el proyecto socialista y para ello

se requiere de todo el conocimiento que tenga que ver con ello y de

toda la audacia necesaria para que el proyecto no falle.

De acuerdo a la formula liberal de la democracia que se maneja,

Cuba para ser democrática: necesitaría practicar una economía de

mercado -o sea hacerse capitalista-, tener libertades públicas que no

contravengan los derechos del ciudadano, dejar perfectamente

establecidas la división de poderes, contar con un sistema

pluripartidista con elecciones competitivas- experiencia por la que

ya ha pasado Cuba- y, tener un parlamento ajustado a un modelo

acreditado.

Se reconoce que algunas de estas propuestas que provienen de la

teoría liberal comportan una validez universal. Las teorías liberales

jugaron un papel fundamental para cambiar la visión del mundo de la

época feudal a la del mundo moderno, pero el caso de decaimiento de

estos valores de orden democrático liberal en el momento actual es
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que se encuentran enquistados en principios que dan legitimidad a la

propiedad y a la acumulación capitalista como base de una

organización que se ostenta como eterna.

Esta seria una crítica que hacemos a la democracia liberal que

el mundo capitalista pone como ejemplo universal a seguir; en

realidad debe rescatarse cuanto hay de positivo en la corriente

liberalista, pero hay que superar el orden capitalista para que

muchos tipos de libertad y derechos se concreticen.

Por ejemplo no nos pasa desapercibido que para que haya una

participación democrática electiva legal, el ciudadano debe contar

con una situación económica aceptable que le de la posibilidad de

pensar no sólo en cosas materiales, sino también en cuales son sus

derechos y obligaciones para que en esa medida puedan enterarse de un

posible representante que tenga verdaderas cualidades para defender

sus derechos y hacerle cumplir con sus obligaciones. En nuestras

democracias que siguen el modelo neoliberal no se cumplen estos

requisitos, sino que la gente en base a su hambre, ignorancia o sus

intereses individuales son víctimas inconscientes de los discursos y

ofrecimientos de los partidos políticos que manejan mayores recursos

económicos y que en realidad a quienes representan es a la clase en

el poder.

Cuba debe ser más democrática no, cabe duda, pero debe serlo de

acuerdo a sus propios objetivos y el fundamental de éstos, es

transitar hacia el socialismo. La isla ha tenido muchos logros

democráticos, pero hace falta democratizar muchos otros espacios.

dentro de ese mismo sistema.
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Tal vez para que Cuba sea más democrática habría que pensar en

otro modelo económico de mayor equidad social ya que el esquema de

planificación centralizado que por tantos años ha estado vigente, no

ha dado una plena satisfacción a las preferencias de los consumidores

y ha coartado iniciativas personales y colectivas. Cuba debe de

aprovechar las posibles ventajas que pudiera proporcionarle el

mercado mundial, cuidando que esto no vaya en demérito de sus logros

revolucionarios que tanto esfuerzo han contado y que tienen que ver

con la búsqueda de la igualdad, la justicia y muchas otras formas de

libertad alcanzadas.

Cuba necesita para ser más democrática asumir y aplicar en mayor

medida la libre expresión y opinión de los diversos sectores sociales

que la integran a todos los niveles: sociológico, ideológico,

cultural, artístico, entre otros, esto es, que tome en cuenta las

opiniones expresadas por su población. Los cubanos deben tomar parte

en los debates sobre todo aquellos que atañen a la nación y todo

ello con base a una información reciente y acreditada. La ciudadanía

en su conjunto debe involucrarse en mayor medida en la problemática

actual en la que se debate el país.

Por otra parte, el pluralismo no puede ser reducido a la

organización de varios partidos, que ya en ésto se ha tenido

experiencia en Cuba, como en las demás partes de América Latina.

Asimismo, habrá que reconocer que en donde han existido partidos

únicos tampoco se han podido adecuar a los cambios sociales que ellos

mismos promueven.

Pensamos que un Partido incluyente abierto al debate con todas

las esferas del sistema político, que sea claro, reflexivo y critico



337

y con capacidad de recoger la diversidad de inquietudes económicas,

políticas y socio-culturales y velar por los intereses generales,

podrá hacer que el proyecto cubano acceda al socialismo para que éste

se haga una realidad.

Cuba tiene que cambiar pero según sus tiempos y objetivos y no

los que malignamente el imperialismo norteamericano le exige. Creemos

que romper la unidad del Partido en este momento sería dar elementos

para construir un antisistema que seguramente minaría el socialismo

en Cuba, pues podría repetirse la experiencia de la Nicaragua

Sandinista cuanto ésta aceptó entrar al juego de las elecciones,

debido a las grandes presiones que le impuso el gobierno

norteamericano.

Por todo lo antes expuesto, elegimos trabajar el problema de la

democracia en el proceso de la Revolución cubana en el período 1959-

1994; además, esta última fecha muestra ya las consecuencias que para

la URSS y los países de Europa del Este significó el colapso del

"socialismo histórico" y, al mismo tiempo, revela la fortaleza de la

Revolución Cubana, que hasta ese momento y a pesar de todas las

vicisitudes pasadas mantuvo su independencia y autonomía ante los

Estados Unidos quien con renovados esfuerzos acentuó el bloqueo

económico y se dispuso a la espera de lo que ellos consideraban la

inminente debacle de la isla.

La Revolución Cubana a sus más de 42 años y con el apoyo

mayoritario de su población se mantiene con arrojo y osadía, ante el

cúmulo de acontecimientos que se le presentan. La tarea a resolver no

es nada fácil sobre todo si se toma en cuenta que perdió el 85% de

sus relaciones comerciales con el derrumbe del "socialismo histórico"
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de la Unión Soviética y de los países de Europa del Este a lo cual se

añade el acoso desmedido de los Estados Unidos que arrecian el

bloqueo económico que le impusieron hace más de cuarenta años, en un

intento desmesurado para desestructurarla.

Depués del derrumbe del socialismo histórico no se le daba a

Cuba ni un año para que se colapsara, sin embargo ya han transcurrido

más de diez años de ese hecho: nos encontramos en el 2002 y Cuba se

sostiene y pugna por su sobrevivencia y por la defensa de lo logros

de su Revolución con la ayuda mayoritaria de su ciudadanía que

reafirma el contenido nacional, antiimperialista y el sentido popular

democrático de su lucha y con ello el camino que se ha trazado hacia

un verdadero socialismo.
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