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SUMARJO 

Cuba es el único país del hemisferio occidental que continúa con un régimen políüco 

unipartidista de tipo soviético, al mismo tiempo que inicia transformaciones del modelo 

económico y de su inserción con la economía mundial. Estas características hacen de su 

caso un objeto de interés en las ciencias sociales y en particular para la Ciencia Política. 

El problema principal de investigación del estudio es el siguiente: ¿Las condiciones 

existentes en Cuba, permiten la posibilidad de la transición del régimen político a la 

demoefltcia ? . 

El-ensayo tiene-dos-ebjetivos-fundameHtales: L Analizar-en qué nivel· se--encu~tra 

el proceso de reformas en el país, y ofrecer un conjunto de escenarios previsibles de los 

cambios; y 2. Mostrar las-pautas-principales del programa-de transición- de la oposiei?n 

democrática en el que participan fuerzas políticas moderadas, liberales, democracia 

eristiana;.socialdemócratas; neomarxistas, sindicalistas;ete., así como-la-situaeión·de--.esos 

grupos en los años más recientes. 

El- texto consta -de tres- partes-: El pF1mer capítulo brinda el marco teóriyo-

conceptual de la investigación y recoge algunos aportes esenciales de la transitología a la 

concepciones de la democracia-y las- particularidades-a tener en cuenta en-la transiciór de 

un gobierno autoritario a la democracia. 

El segundo capítulo; aborda- el- análisis de los procesos y contradiccio11es 

principales de la República neocolonial que condujeron a la Revolución de 1959, a la 

transición socialista desde 1961 y la-Institucionalización del modelo "soviético" los 

años setenta. 

El tercer capítulo; refleja los aspectos significativos de la crisis del socialismo ~e 

Estado, iniciada -en la segunda mitad de los ochenta, las dificultades más graves a 
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enfrentar para la transición a un régimen político democrático, y las bases programáticas 

de la transición planteadas por la oposición pacífica moderada. 

Entre las conclusiones generales de investigación destacamos las que siguen: 1. 

La política oficial cubana prioriza la reforma de la economía, manteniendo los espac~os 

cerrados a la oposición, el unipartidismo y una concepción de la democracia "sustantiva" 

como la única permitida para el pa-ís; 2. Los cambios del modelo económico iniciados.-en 

los años noventa, dirigidos en lo fundamental a la introducción de la economía de 

mercado y la reducción de la planificación centralizada, en el largo término pue<¡ten 

favorecer la modificación del régimen, pero no producirán por sí solas el cambio político. 

La tfansición a la democracia- como- revela la transitología, necesita ·para· su realización, la 

acción de factores contingentes, entre otros, el papel de los líderes, las estrategias de 

acción-escogidas; el -carácter de los-paetos-entre las- fuerzas-políticas-y la actuaeión de- 'ºs 

actores externos; 3. El postotalitarismo carismático en que ha devenido la revolución, no 

ha- conducido· a la instauración· de un- régimen político democrático, aun- con-, la 

consecución de políticas sociales meritorias, al no haber incorporado una concepción de 

la democracia- abarcadora-de · los derechos- políticos- y las libertades ciudadanas. Para... la 

oposición la transición a la democracia, es un proceso incompatible con la opción 

gt1bernamental-- del Período- Espec~al de rnarchaf al mercado- conservando · el 

unipartidismo; 4. Una parte importante de la política cubana en la etapa postotalitaria, se 

e:x-plieaporelenfrentamiento-dedos-propuest-as-de-carnbios-diferentes; una-defendida-por 

el extremismo de los sectores duros del gobierno y la oposición partidaria de la 

subversión · violenta, con una- posición intransigente de confrontación y no-negociac1n 

con el adversario; de otra parte, están las fuerzas políticas moderadas que luchan por el 

diálogo; la -negociación · pacífica y una transición- pactada- a· la· democracia · política. La 

relación entre esos dos proyectos tipifica la dinámica de los cambios actuales en Cuba y 

sienta las bases de los-escenarios- futuros- de la-transición~ y 5, La reforma gubemameJ1tal 

de los años 90, ya comenzó el paso a la economía de mercado; la reforma aunque 

ineompleta colooa al país en la ruta de una posible transición política: Los escenarips 

futuros de esta, pueden ser numerosos, efectuarse por métodos pacíficos o violentos y no 

conducir necesariamente a la democracia. De modo sintético señalemos los 
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fundamentales a tener en cuenta: escenarios con un predominio de la élite: 1. La sucesión 

impuesta controlada por el sector duro (el escenario chino); 2. La transición impuesta 

controlada por el sector moderado de la cúpula ( el escenario soviético); 3. La transición 

pactada-(el escenario español). 

En el eje de los actores -de masas tenemos: 1. La transición por reformas- ( el 

escenario checoslovaco); 2. La transición revolucionaria ( el escenario rumano); y 3. Son 

previsibles también un conjunto de escenarios- mixt:e-s-. 
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RÉSUMÉ 

Cuba est le seul pays de l'hémisphere occidental qui continue d'avoir un régime politique 

unipartiste de type soviétique, tout en entreprenant des transformations du modele 

économique et en s'insérant dans l'économie mondiale. Ces caractéristiques font de ce cas 

un objet d'études particulierement intéressant pour les sciences sociales, plus 

particulierement pour la science politique. Le principal probleme de cette recherche est 

énoncé par la question suivante: Les conditions actuelles a Cuba permettent-elles le 

passage a un régime démocratique? 

Cette recherche comporte deux objectifs fondamentaux: l. Analyser le niveau 

actuel du processus de réforme dans le pays, tout en offrant un ensemble de scénarios 

prévisibles de changements; 2. Exposer les programmes de transition proposés par 

l'opposition démocratique auxquels participent les forces politiques modérées, libérales, 

de la démocratie chrétienne-, social-démocrates, néo-marxistes, syndicalistes, etc, de 

meme que la situation de ces groupes dans les années plus récentes. 

Ce texte comprend trois parties: Le premier chap1tre présente le cadre théorico-

conceptuel de la recherche et englobe l'apport essentiel de la «transitologie» aux 

conceptions de la démocratie et les particularités importantes pour la compréhension du 

processus de transition d'un gouvemement autoritaire a la démocratie. 

Dans le deuxieme chapitre, nous analysons les contradictions principales de la 

République néo-coloniale qui menerent a la Révolution de 1959, puis a la transition au 

sociahsme en 1961 , et a l'institutionnalisation du modele soviétique au cours des années 

1970. 

Le troisieme chapitre reflete les aspects essentiels de la crise du socialisme d'État, 

qui apparaissent dans la seconde moitié des années 1980, les difficultés plus sérieuses 
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auxquelles il fallait faire face dans la transition vers un régime politico-démocratique, et 

des bases programmatiques de la transition mise en place par l'opposition pacifique 

modérée. 

Les conclusions- générales- de la recherche sont les suivantes: La politique 

officielle cubaine privilégie la réforme économique contrólée, tout en refermant les 

es-paces a l'opposition et en maintenant l'unipartisme ainsi qu'une conception 

«susbstantive» de la démocratie, comme étant la seule permise pour le pays; 2. Les 

changements du modele économique commencés durant les années 1990, orientés 

principalement vers l'ouverture a une économie de marché, et vers la réduction de la 

planification centralisée - dans le sens large du terme -, peuvent favoriser la modification 

du régime, mais ne peuvent produire a eux seuls des changements politiques. La 

transition politique a la démocratie, comme le démontre une bonne partie des études de la 

transitologie, requiert des facteurs contingents dont entre autres, le role des leaders, les 

stratégies d'actions choisies, la nature des accords conclus entre les forces politique~ et 

par les agissements des acteurs extemes; 3. Le post-totalitarisme charismatique vers 

lequel a évolué la révolution, s'est révélé incapable de construire un régime politico-

démocratique en dépit de la mise en place de politiques sociales méritoires, parce que 

celui-ci n'a pas incorporé une conception plus engagée de la démocratie incluant les 

droits politiques et les libertés civiques. Pour l'opposition, la transition a la démocratie est 

un processus incompatible avec l'option gouvernementale de la Période Spéciale 

d'ouverture au marché, qui a cependant maintenu l'unipartisme; 4. Un aspect important de 

la politique cubaine dans l'étape post-totalitaire s'explique par la confrontation entre deux 

projets de changement. Le premier est celui des secteurs «durs» du gouvemement et de 

l'opposition qui sont en faveur de la subversion violente. Les partisans ce ce projet 

adoptent une position intransigeante de confrontation et refusent toute négociation avec 

l'adversaire. Le second projet est celui des forces politiques modérées qui luttent pour 

arriver au dialogue, a la négociation pacifique et a une transition étroitement liée a la 

démocratie. La relation entre ces deux projets est caractéristique de la dynamique des 

changements actuels a Cuba, en meme temps qu'elle asseoit les bases des scénarios futurs 

de la transition; 5. La réforme gouvemementale avec le passage vers l'économie de 
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marché, tout en étant incomplete, place le pays sur la route d'une possible transition 

politique. Les scénarios futurs de cette transition sont nombreux, peuvent de réaliser a 
travers des méthodes pacifiques ou violentes, et sont susceptibles de ne pas conduire a la 

démocratie. Ces scénarios incluent: 

Scénarios de transitions avec un role prédominant de I' élite: 

La succession imposée controlée par le secteur dur (le scénario chinois) qui se déroule 

actuellement; la transition imposée et controlée par le secteur modéré de la coupole (le 

scénario soviétique); et la transition pactée (le scénario espagnol). 

Les scénarios de la transition daos un axe des acteurs de masses: 

La transition par réformes (le scénario tchécoslovaque); 2. La transition révolutionnaire 

(le scénario roumain); et 3. Sont aussi prévisibles certains scénarios mixtes. 

La méthodologie de recherche est basée sur l'apport de la «transitologie» 

développée par des auteurs comme Philippe C. Schmitter, Guillermo O'Donnell, Adam 

Prezeworski, Terry L. Karl, Juan J. Linz et autres. Ce cadre théorico-explicatif analyse la 

démocratisation comme étant un phénomene complexe, résultant de l'influence 

primordiale de facteurs subjectivo-contingents, du choix stratégique des acteurs et de 

configurations particulieres locales et historiques. 

Le point de départ de la transitologie est une interprétation Schumpetérienne de la 

démocratie, définie comme un ensemble de procédés légitimes et stables, comme une 

pratique politique au cours de laquelle les citoyens élisent leurs gouvernements par un 

vote libre et compétitif. En suivant cette orientation, la définition de la democratie utilisée 

dans cette étude est la suivante: «La démocratie politique moderne est un systeme de 

gouvemement dans lequel les gouvemants sont faits responsables de leurs actes dans le 
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domaine public aupres des citoyens, qut eux agissent indirectement a travers la 

compétition et la coopération de leurs représentants élus» (Schimitter y Karl, 1993, 18). 

Ce concept se réfere a quatre dirnensions de la dérnocratie: l. La concurrence, pour des 

postes et des politiques; la participation a travers les partis et d'autres organisations; la 

responsabilité (accmmtability) des gouvemants et le controle des militaires par le pouvoir 

civil. 

La transitologie est associée a une approche néo-évolutionniste qui reconnait le 

caractere non linéaire du processus social, la rationalité et la connaissance limitée des 

acteurs, l'apprentissage des expériences en cours, l'incertitude, la diversité des niveaux 

d'analyse, la sélection limitée et la semi-causalité. Quelques-uns des auteurs cités plus 

haut, signalent que leur analyse n'est pas fondée sur «les principes déductifs d'un choix 

rationel ou d'inertie historique», mais plut6t sur «l'observation inductive d'une gamme 

limitée d'expériences récentes faites en Europe et en Amérique Latine et sur leur 

application .. en Europe de l'Est ... légeres différences et des options de peu d'importance 

- dont la pertinence est ignorée par ceux-la memes qui en font l'expérience - mais qui 

peuvent avoir de graves conséquences et orienter un systeme de directions bien distinctes 

et durables» (Karl y Schmitter 1991, 284). 

Cette méthode appliquée a l'étude des transitions menant a la démocratie, 

représente une alternative aux théories conventionnelles sur la démocratie des décennies 

antérieures, et témoigne d'une méthodologie plus modeste et dénuée des prétentions 

globalisantes du changement social. 

Une seconde orientation méthodologique de l'étude est qu'elle récupere la 

convergence des aspirations normatives existant entre le néo-pluralisme et le néo-

marxisme en termes de préoccupations communes sur les inconvénients pour un 

gouvemement démocratique contemporain ce qui revient a dire que : « . .la base restreinte 

de ressources de nornbreux groupes empeche une pleine participation; la distribution du 

pouvoir politique et socio-économique donne des opportunités et des limites pour les 
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options politiques et la participation inégale en politique: le gouvernement n'est pas 

suffisamment accessible » (Held 1987, 247). 

Cet élément nous amene a condure en précisant sur les conditions d'une transition 

d'un régime socialiste. Nous mettons en avant qu'une proposition démocratique émanant 

du socialisme -- mais différente du modele «soviétique», devra : établir un lien entre le 

politique et le social, sans oublier la pluralité de la société; donner une plus grande 

crédibilité a la participation des citoyens; admettre le pluralisme; réinterpréter les 

relations entre l'État, les acteurs politiques, la société áv.ile et veiller au -r-espect des 

libertés individuelles. Un tel projet suppose qu'il va falloir créer des favons nouvelles de 

fonctionner en politique: il faut contrer les exces étatistes, des partís politiques et 

corporativistes du populisme, ainsi que le développementalisme et le socialisme 

bureaucratique. 

En faisant l'analyse du futur modele politique de Cuba, cette recherche s'inscrit 

dans une tradition d'interprétation qui a ses lointaines racines dans le marxisme. Selon 

cette interpretation, il n'est pas possible de construire une démocratie socialiste tant et si 

longtemps qu'on n'y incorpore pas les aspirations de libertés civiles et politiques qui ont 

Ieur origine dans le libéralisme, et si celle-ci n'est pas accompagnée des réclamations de 

liberté et d'égalité sociales, propulsées par les courants démocratiques radicaux, et la 

pensée socialiste universelle. 

La conclusion centrale de cette recherche est que la démocratisation de la société 

cubaine implique : l'ouverture a un systeme pluraliste, l'institutionnalisation de la 

pluralité politique, la dépersonnalisation des pouvoirs de l'État, la création d'une culture 

de tolérance et l'ouverture des canaux de négociation et de dialogue avec l'opposition 

interne, l'exil et les États-Unis. 

Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel a diverses sources de recherces 

telles que: l'analyse de la bibliographie scientifique, l'étude des articles de la presse 

spécialisée sur les questions cubaines, des recherches réalisées par les équipes de travail 
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du Centre d'Études sur l'Amérique durant sa premiere époque avant mars 1996, en plus de 

nombreuses entrevues réalisées par l'auteur aupres de chercheurs, professeurs 

universitaires et des dirigeants tant gouvernementaux que de l'opposition a Cuba et en 

exil. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuba es el único país del hemisferio occidental que continúa con un régimen político 

unipartidista de tipo soviético, al mismo tiempo que inicia transformaciones del modelo 

económico y de su inserción con la economía mundial. Esas características hacen de su 

caso un objeto de interés en las ciencias sociales y en particular para la Ciencia Política. 

El problema principal de investigación que asumimos es el siguiente: ¿Las condiciones 

existentes en Cuba permiten la posibilidad de la transición del régimen político a la 

democracia? 

El ensayo tiene dos objetivos :fundamentales: 1. Analizar en qué nivel se 

encuentra el proceso de reformas en el país, y ofrecer un conjunto de escenarios 

previsibles de los cambios; y 2. Mostrar las pautas principales- del programa de transición 

de la oposición democrática en el que participan fuerzas políticas moderadas, liberales, 

democracia cristiana, socialdemócratas, neomarxistas, sindicalistas, etc., así como la 

situación de esos grupos en los años más recientes. 

El texto consta de tres partes: El pnmer capítulo brinda el marco teórico-

conceptual de la investigación y recoge algunos aportes esenciales de la transitología a 

las concepciones de la democracia y las- particularidades a tener en cuenta en la transición 

de un gobierno autoritario hacia la democracia. 

El segundo capítulo, aborda el análisis de los procesos y contradicciones 

principales de la República neoco]onial que condujeron a la Revolución de 1959, a la 

transición socialista desde 1961 y a la Institucionalización del modelo soviético en los 

años setenta. 

El tercer capítulo, refleja los aspectos más significativos de la cns1s del 

socialismo de Estado iniciada en la segunda mitad de los ochenta, las dificultades más 
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trascendentales a enfrentar para la transición a un régimen político democrático y las 

bases programáticas de la transición planteadas por la oposición pacífica moderada. 

El autor intenta alcanzar el rigor científico y la objetividad sin abandonar el 

compromiso político y la posición humanista crítica de la ausencia de democracia y de la 

dificil situación económica y social por la que atraviesa la nación, agravada al extremo 

por la crisis del socialismo de Estado desde los años ochenta. Hacemos una valoración 

del programa de reformas aplicado por la política gubernamental durante la Rectificación 

de Errores ( 1986-1990) y el Período Especial desde esa última fecha hasta la adualidad, 

y de los rasgos del sistema político postotalitario que emerge en la isla en medio de la 

globalización y el nuevo orden mundial. 

La metodología de la investigación se fundamenta en los aportes de la 

denominada transitología, desarrollada por autores como Philippe C. Schmitter, 

Guillermo O'Donnell, Adam Prezeworski, Terry L. Karl, Juan J. Linz y otros. Ese marco 

teórico-explicativo analiza la democratización como un fenómeno complejo, resultado de 

la influencia primordial de factores subjetivos-contingentes, de elecciones estratégicas de 

los actores y de configuraciones particulares locales e históricas. 

La transitología está asociada a un enfoque neoevolucionista que reconoce el 

carácter no lineal del proceso social, la racionalidad y el conocimiento limitado de los 

actores, el aprendizaje de las experiencias en curso, la incertidumbre, la diversidad de los 

niveles de análisis, la selección limitada y la semicausalidad. Algunos de los académicos 

mencionados señalan que su análisis no se basa en "los principios deductivos de la 

elección racional o de la inercia histórica", sino en la "observación inductiva de una gama 

limitada de experiencias recientes en Europa y América Latina y su aplicación a las 

experiencias de Europa del Este ... pequeñas diferencias y opciones de poca importancia -

cuya relevancia es ignorada por los que están experimentando- pueden tener 

consecuencias importantes y orientar un sistema de direcciones muy distintas y 

perdurables". (Karl y Schmitter 1991, 284) 



Ese método aplicado al estudio de las transiciones a la democracia, representa una 

alternativa a las teorías convencionales sobre la democracia de las décadas anteriores y 

manifiesta una metodología más modesta que aquellas sin pretensiones globalizantes del 

cambio social. 

Una segunda orientación metodológica del estudio, es que recupera la 

convergencia de aspiraciones normativas dadas entre el neopluralismo y el neomarxismo 

en preocupaciones comunes sobre los inconvenientes para un gobierno democrático en la 

contemporaneidad, como son: "la escasa base de recursos de muchos grupos impide una 

participación política plena; la distribución del poder socioeconómico proporciona 

oportunidades y límites para las opciones políticas; y participación desigual en la política: 

es gobierno insuficientemente accesible". (Held 1987, 24 7) 

Ese elemento conduce al planteamiento de que una propuesta democrática desde 

el socialismo, diferente al modelo soviético, deberá interrelacionar lo político y lo social, 

sin olvidar la pluralidad de la sociedad, dando una mayor credibilidad a lo participativo, 

admitiendo el pluralismo, reinterpretando las relaciones- entre el Estado, los- actores 

políticos, la sociedad civil y el respeto de las libertades individuales. Este proyecto 

supone crear nuevas formas de hacer política y superar los excesos estatistas, partidistas o 

corporativistas del populismo, el desarrollismo y el socialismo burocrático. 

En el análisis del modelo político futuro de Cuba, la investigación sigue una 

interpretación que tiene largos antecedentes en el marxismo. Según esta interpretación, 

no es- posible construir una democracia socialista en tanto no se incorporen a ella las 

aspiraciones de libertades civiles y políticas originadas en el liberalismo, acompañadas de 

los reclamos de libertad e igualdad social impulsados por las corrientes demócratas 

radicales y el pensamiento socialista universal. 

Tal postulado distancia este trabajo de las posiciones moderadas de académicos al 

interior del Partido Comunista de Cuba (como Aurelio Alonso, Rafael Hernández, Juan 

Valdés Paz, Julio Carranza, Pedro Monreal, etc.), con los que laboré durante una década 
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en el Centro de Estudios sobre América, CEA, uno de los principales centros de teoría 

política del país que fue intervenido por las autoridades en marzo de 1996, quienes a 

pesar de mantener un espíritu crítico al estado de cosas reinantes en la Isla, ven posible 

democratizar el régimen con reformas controladas, sin la ruptura de la concepción de la 

democracia sustantiva y del unipartidismo. 

El punto de vista de la oposición moderada está presente en la investigación, 

aquél que expresa que es imposible democratizar la sociedad cubana sin la apertura a un 

sistema pluralista, institucionalizar la pluralidad política, despersonificar los poderes del 

Estado, crear una cultura de tolerancia y abrir canales de negociación y diálogo con la 

oposición interna, el exilio y Estados Unidos. Este es un asunto que argumentamos a lo 

largo del texto. 

Para la realización de este estudio hemos utilizado diversas fuentes de 

investigación: el análisis de la bibliografia científica, artículos de la prensa especializada 

sobre la cuestión cubana, trabajos anteriores efectuados por diferentes equipos en el CEA 

durante su primera época antes de marzo de 1996, y más de una decena de entrevistas 

efectuadas por el autor con académicos y dirigentes tanto gubernamentales, como de la 

oposición al interior de Cuba o en el exilio. 



CAPÍTULO I 

UNA APROXIMACIÓN A LA DEMOCRACIA 

DESDE LA TRANSJTOLOGÍA 

5 

En el siglo XX las teorías clásicas de la democracia (antigua, liberal y marxista), las 

escuelas del "elitismo competitivo" y el "pluralismo empírico" fueron actualizadas y 

revisadas por el neopluralismo o pluralismo crítico, el neomarx1smo, el 

neocorporativismo y otros paradigmas interpretativos. La transitología es uno de los más 

recientes desarrollos de las concepciones de la democracia. Nacida en la segunda mitad 

de la década de 1970, produjo importantes avances con respecto a los enfoques 

estructural-funcionalistas sobre la democracia establecidos en la ciencia política en las 

décadas de 1950 y 1960. 

Desde los años setenta, contrario a la polarización tradicional entre posiciones 

maximalistas extremas de dos modelos de la misma, la democracia en sus componentes 

políticos (liberal-representativa) y como organización social (real, directa y/o 

participativa), una buena parte de los actores políticos y de los estudiosos de la transición 

pusieron su acento en una concepción minimalista de la democracia, priorizando sus 

aspectos políticos y atendiendo a la construcción de escenarios de negociación entre las 

posiciones rivales. En ese ámbito, la transitología asume una continuidad con las teorias 

de la democracia predominantes en la ciencia política occidental. Sus autores convergen 

en una interpretación Schupemteriana, definiéndola como un conjunto de procedimientos 

legítimos y estables, una práctica política, donde los ciudadanos eligen a sus gobernantes 

mediante el voto libre y competitivo.(Dahl 1971 , 11-16 y Schumpeter 1942, 242)1 

1 La definición clásica de la democracia de mayor uso en la ciencia política es la de Joseph A. Schumpeter. 
"La Democracia es un método político ... un cierto lipo de arreglo institucional para llegar a decisiones 
políticas (legislativas y admistrativas) y por lo tanto incapaz de ser un fin en sí mismo, independientemente 
de cuáles sean las decisiones que ella producirá con ciertas condiciones lústóricas. Esto debe ser 
precisamente el pw1to de ¡:mtida para cualquier intento de definirla". (Schumpeter 1942. 242) 
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Compartiendo esos argumentos sobre el concepto de la democracia, autores en la 

traRsitt>log-í-a· como Phfüppe C. Sehmi-Her y T erry L Karl-, pero- tambiéfl acadé~os 

neopluralistas y neomarxistas, coinciden en que sin dejar de definir la democracia por los 

eoncepIDS- de la-participación- y la oposición-, las-- eleeeioReS- por sí solas-HO- eompl-et~ la 
1 

participación. Esa opinión, es la base para la crítica al extremismo electoralista que 

equipafa 1-a democracia- con-la celebración- de elecciones, 

Terry L. Karl y Philippe C. Schmitter indican que las nuevas democracias no 

deben valorarse por- -la-simple Fealizaeión de- ele~iooes- y que el· régimen democr1co 

debe garantizar la participación ciudadana durante los intervalos electorales, contando, 

además- de las- instituciooes-- Fef)fesentatwas- gttl}ema-meHtales; • c0& otFas- fofmas.... de 
i 

participación a escala local y de la sociedad, donde esta pueda manifestar y defender sus 

i-nteFeseS:- Se- trata- de elemefltos... i-nt-ei:merli-ai:ios- participativos; · asooiaeiefles. Ele- interes, 
1 

movimientos sociales, agrupaciones sectoriales y corporativas, etc. que faciliten j la 

aplieaeiéft· del- principio-de-la- respoosal>ilidatl (aeefJfffltfih.iJity) de ·los-dmgefltes- aim._ la 
1 

ciudadanía y el control popular sobre los mecanismos del poder.(Schmitter y Karl 1993, 

2<?-21) 

En- ese-ángulo-se· diFige también fa. cFítiea- qHe haee& autores -Heeph:1-Falistas-º8f1º 
Charles Lindblon y el propio Robert Dahl al pluralismo clásico que preveía que lun 

Fégimen-demoeFático • estarla-gaFa-Htizaao t)OF J.a.·e-xisteflcia de- múltiples-grupos-y mmOF4s, 
y que la competencia entre estos sería capaz de generar la naturaleza democrática del 

régimetl-. El· neopluralismo- por el coot-Fario Fecoooee- que- Jos. grupos y faee~-de--las 
! 

sociedades modernas, no están en igualdad de condiciones en el proceso polítibo 

electoral-,. coincidiendo co1r el marxismo- en- eHanto· a que- "el- capitalismo- eorperatjvo 
i 

moderno tiende a producir desigualdades tan grandes, respecto a los recursos sociales y 

económicos; como -para-causar severas- violaciofles-de la- igualdad política y- per lo- f:éinto 

del proceso democrático".(Held 1987, 244) 

AsumieHdo -esa -orientaei-oo, la- definición- de la- democrncia corno- r-égimen- po~co 
1 

utilizada en la investigación es la siguiente: "La democracia política moderna es un 
sistema de gobierno en el -cual los- gobernantes- son hechos- responsables de sus-acci~ 
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en el dominio público por los ciudadanos que actúan indirectamente a través de la 

competición y la cooperación sus FepFesentaates- elegidos" (Schrnitter y KaFl l-9.93 , 

18). Este concepto se refiere a cuatro dimensiones básicas de la democracia: la 

competencia-, por puestos y J}OHtiea-s; la- partici-pacioo en partidos • y otras- organizac~nes; 

la responsabilidad (accountabihty) de los gobernantes, y el control civil de los militares. 

Rechazando- la-pos,ición- que reduce la demoor~ia a la celebraeión, de eleccioo.,es, 
i 

reconocemos a la democracia política como una de las condiciones esenciales para, la 

exi-stettcia- de- una· sociedad democrática-. A d-i-ferenei-a- del manüsmo ooodoxo- de- amar-o, 

la mayoría de los autores neomarxistas (Adam Przeworski, Clauss Offe, Jürgen 

HabeFmas, Perr-y AndeFson- y etms-); mucha&· i;zqui-erdas- maFXistas-; y- Ofganizaci~es 
1 

comunistas "reformadas", aceptan el argumento de que la práctica histórica demuestra 

qtte, sm demeeracia--poHtica-, J.a. elimmación- de:- la- prOl)Íedad- privada- no- eooaue~ al 

socialismo. Para consolidar una democracia completa "no sólo formal, sino tambi~n 

sustaneial; resalta-impresciadihle- una- síntesis-que ~ya-les-tres-pri~oosieos--~ la 

dignidad de los modernos, la libertad individual, la justicia social y la igualdad 

pofüira'':. (Álvar.ez Gar.cfa.199---.2,.3-r-.36)2 

Otras- de- las · cooce~iones- de- la-transítelegía- que guían nuestro- estudio- se& las 
, 1 

siguientes: Este retoma el argumento de pensadores menos recientes de que no existe una 

forma única de democracia, reconociendo la existencia de una variedad de modelos de 

democraei-a--disponibles-e1r momentes-hi-stóficoo- co~retes: Esa -precisión- teófieaffi6Qte 
\ 

ayuda a no remitir el problema del acceso a un régimen político democrático 

Feduciéndelo- a un • modelo HOFmativo- úaioo, Phfüppe C. SchmitteF y Teey L. ~arl 

consideran que los gobiernos que se alejan de una dominación autoritaria pueden mezcfar 

distintos-componentes los cua~ l}foducen diferentes democracias. Así r-esttlta que- 1r s 

ingredientes que hacen diferir las democracias suelen ostentar combinaciones desiguales 

siendo todas-democráticas, fSchrníttef y Karl 199-3-, 26-27). 

2 Un análisis más completo sobre el vínculo entre socialismo y liberalismo, puede verse en, José Femández 
Santillán (SantilláR 1993, 82-83) y Perry Anderson.. Norberto Bobbio y Umberto Cerroni (Andersony 
otros, 1993). 
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Schmitter y Karl aportaron una tipología que distingue los tipos de democracia 

mediante dos- ejes o líneas de diveFsi-ficación. H primer eje, es el prm:eso de agregatjón 

( el principio clásico de la mayoría); el segundo es el de la intensidad, el de la protección 

de ~a miooría. Al cruzar estos dos ejes -el hOFtzontal, que- corresponde a la di-stineión 

entre números e intensidades, y el vertical, donde predomina o el uso del Estado para la 

tgualación de condiciones- o el uso- de- la sociedad-ci-vil para pFOteger contra- ht i-ntromi~ón 

del Estado-, estos autores crean un "fourtable" con cuatro tipos de democracia en sus 

extremos; registrando • las que ellos- eoosidera& las- combinaciones fundamemales- de- 1f1 s 

democracias existentes. Estas serían: la democracia corporativista; la democracia 

corrsenscrat; la· democracia etectoralisra-y ta· democracia-popa~ta. 3 

AdmiteH- que- puede prnclueirse- un qumto- grupo de situacioaes- de gobien¡.os 
1 

mixtos. Un régimen político que fuera una mezcla sistemática de los cuatro principios 

(imensidad, oomero; Estado- y- seeiedad- ci-vi-1)- qüe- combinaría• mejef estas· fae~es 

comparándolo con los otros tipos de democracia. Esta forma de gobierno mixto puede skr 

de- rnueho- ifltefés · teórico-paf a-- la- posibilid-ad- futlifa- de la- feeonstrucciófr de- un- pr~to 

democrático de la izquierda, con novedosas formas de articulación entre el Estado, : 1a 

sociedad- civil- y los •diferentes-grul)OS-de inter-és-y C0Ff)Ofatwe-s, 

! 
La incertidumbre y la variedad de resultados (outcomes) de las transiciones ; es 

otro· asumo· analizado ·por la trnnsitología: La meertidumbre- está· motivada prineipalm,te 

por la carencia de "reglas de juego" y el enfrentamiento entre las fuerzas políticas e 

iRteFeses- que facilitan · el· carácter contingente- d~l f>FOCeso de cambies; ampl-iando- 'ºs 

3 Philippe C. Schmitter y Terry L. Karl conceptúan los tipos de democracia como siguen: La democracia 
corporativista. Combina una orientación hacia el Estado, con una amplia atención a las demandas de 
grupos sociales autorganizados y directamente participantes en el proceso de decisiones. Uno de los casos 
más destacado de esta democracia lo representa Austria. la democracia consensual. Con m1 predominio de 
la sociedad civil y un claro proceso de ponderación entre las fuerzas políticas y el Estado, como lo es Suiza. 
La democracia electora/ista._En que la sociedad civil puede ser fuerte y autónoma,pero las decisiones se 
asientan en la formación de grandes mayorías, particulannente a través de votos en elecciones nacionales. 
Es el caso de Estados Unidos: y ta democracia populista. La que combina la mayoría det voto para pna 
persona que asume la autoridad ejecutiva, con una clara preminencia del poder central, en especial del 
Estado central. En ésta se sitúan muchos de tos casos de tas democracias latinoamericanas en diferenfes 
etapas (Schmitter y Karl 1991, l-24: Karl 199L 409-417: Schmitter 1991. 107-111). 
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márgenes de sus resultado y dependiendo estos de condiciones particulares. (Przeworski 

199-1, 4-0--5-0-; Przeworski l-9-86-, 47-6J.; y O'Donnen y Schmitt-er 1986; l-78-} 

La transición es un período pleno de sorpresas e inmensos dilemas, al que se 

prevén- al- menos cuatro- posib-les resultados= 1-a- regresión al- autoritarismo; la congel-aeÍ9n 
' 

de un régimen híbrido, la democracia no consolidada, y la democracia consolidada. De lo 

amerior se- deriva· la -idea del- carácter oo- füte-al del proceso-político-. La- transitología-- es 

ajena a enarbolar una trayectoria única ascendente de la historia, como es factible 

interpretar en· las teorías · de la-- modemi-zación; la- deperuieHeia- y el maFXismo: (Se~itter 

1991, 105-107; Valenzuela 1990; y O'Donnel 1996, 34-50). ' 

Desde los- años- cincuenta- las-- romentes- prevaleciente&- ~n- -la- cienci-a pootÍ9a, 

consideraban esencial encontrar un conjunto de condiciones previas que servían coJo 

pFCFFeqmsitos --para-la· deme(lFaeia: En- la- teoria- de- la-- moderni-zaoión; Seymour M. L,et 

argumentó que mientras más rica sea una nación, tendrá mayores oportunidades de 

sesteftef ooa- demecraoia;· -_sl:lf)Ofiiendo-UH- mí-nimo- de- desaffolle · económieo- antes-de- ~ue 

fuera posible institucionalizar la democracia. Siguiendo ese camino se vinculó el arribo 

de-- la-- demecraeia-- con-la- teneaei-a- de- un- detemooado- Preduete- lnteme- Bmto- ~IB), 
1 

niveles de industrialización, etc.(Lipset 1960, 57-87). 

Un- seguru:lo-grupo propuso- eondiciornmtes-a- la democrncia; referidas-no al- gr8¡do 

de riqueza material, sino a una cultura política específica. Confiaban en que . el 

pFedominio de- ciertos -valores-y-crre~i-as-- sol:>re etrns-eondooifía mejor a- S& S1:1-rgi~to. 

Una variante de esta expresión "culturalista" es la noción de la "Cultura cívica" 1de 

Gabriel-- Almend-y Sidney Veroa- la cual-relaciona-como condiciones-paFa- una- democra,ia 

a la tenencia de un conjunto de valores: el alto grado de confianza mutua, la tolerancia, y 

utlfr-trndieión de- ajustes -y acuet=dos, y a- la cultura pol-ftica. (Almond y Veroa, l-963} 

Un tercer grupo de autores ubicó ciertas configuraciones históricas locales y 

particulares • que ayudan a promover un- gobieroo- democrático. Barrington-Moore- asegyró 

que las democracias políticas tendrían mayores oportunidades de instaurarse en países 

donde- el poder económico y social- de ia-aristoerncia terrateniente-disrninu-ye- en rclaeié-H-· 
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con el de la burguesía y cuando la agricultura no era el modo predominante en la 

prnducciófl (Moore 1966}. Por último-, otras- in-vestigaciones- colocaban en la "influe84ia 

externa" , una condición significante en la ausencia o no de la democracia (Cardoso y 

Faleto-1970-; y Huntingtoo l--9$4) . 

La-1Fa-nsitología · pone en duda- este enfoque y llega- a la conclusión- opuesta-, de- ~ue 
1 

no hay una condición previa para la democracia. Para ellos, será más oportuno 1un 

eftfeque- que- priorice las -cifcunstaooias- !}articulares- que faeifüan el · pase- a la- democracia. 
1 

Estas circunstancias tienen un carácter contingente, lo que significa que las reglas 

subjetivas-,. las estrategias--de·aeeión-y partieuhmda-de-s leeales-e histórieas, in:ílttyeH-- FQás 
\ 

que la necesidad de condiciones objetivas regulares en el desencadenamiento de una 

tFansieién: Schmitter-y KaFI-i-ntrodujeFoo- el- c00€epto- de- la "oonti-ngeooi-a- estructuF~ '\ 

para revelar que los factores contingentes en la transición, si bien son los predominant~s, 

oo- puedCft erudiF -la-influeooia--de eimas-- estructuras- que fuooionan-oome- un- maFeo--.de 

restricciones históricas. Este concepto previene un análisis excesivamente voluntarista del 

PfOCeso-pootieo: La· concepeiétr de la-eemmgeneia-estruetUFatia-eornbma-mejor- el- ~ el 

que desempeña la casualidad, la subjetividad y la estructura que las te01ias anteriores. 

Muestra- ventajas · metodológieas- een-respeeto-t-anto-a- tm- · enfoque- estruetufal elásieo-,ue 

lleva a conclusiones demasiado deterministas, como a uno de contingencia que ignora el 

pese· ee- las-estmett:tras-histórie~ EKad-1-99-1, 3-9-2-40-2; y Krul y Sohmitter 199, 1, 284-2-~7) 

En el capitalismo latinoamericano, donde la democracia ha constituido una 

exeepeión- desde- los -años 50-, según- las- teofÍas- de- la modemi.zación; la- industrializae\ón 

sustitutiva de importaciones y el "desarrollo hacia dentro" producirían la superación del 

ooalisrno- estructural; · de- la- sociedad tradicional por la- moderna· y · cooseeuentern~ la 

democratización política. Ante las limitaciones de la modernización y de la CEP AL 

apareció la- teoría de la dependencia. 
j 

A diferencia · de la- primera, la dependenc~a flO · contempla -al • subdesarrollo cou:,io 
' 

una fase anterior al desarrollo, sino como un producto mismo del capitalismo de modo 

que el-subdesarrollo· sería eliminado- f}Of cambios- erient-ados a la -autonomi-a pofüiea-y 
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económica. Los dependentistas aportaron fundamentación teórica a movimientos de la 

~zqt:tienia y socialistas orientados a alterootivas anticapitalistas: Algunos- de s,us 

representantes llegaron a pronunciarse por la dicotomía socialismo-fascismo y veían 

rrrdisolubtemente · ligada ta- democracia. al triunfo· wciaiista: 4 En el · cfürnr de la: guerra· flía, 

~a- erisis Eiel populismo y del-refeFmismo· y el imp-aeto-de la Fevolución Cui:)ana coloe~on 

en el orden del dia el enfrentamiento entre reforma y revolución, con la subsiguiehte 

polari-zaeién- política-de los aetores-Felevantes: Afines- de los sesenta, fi:aeasados- muehps 
i 

de los experimentos radicales armados, en Chile la Unidad Popular actualizó otra disputa, 

esta-vez- la-posibilidad-de la- vía l}acifica- al socialismo-: 

Las transiciones más recientes y el sentido dado a éstas por la transitología, 

estiffilliar·en larearticulación--de la i-zt1.1:1ierda- eoo-la-deme-eFaeia-política-. Inem-si-ve fue!:fas 
1 

de la izquierda dejaron a un lado o abandonaron el objetivo de la revolución, por el de'. la 

democFacia; lo· que ha-impl-ieaoo net-ables- cambios-- en- sus- f}rograma-s-: El,edmeF 1-99.0) 

Estas mudanzas permiten advertir una relación entre socialismo y democracia que le 

eOffeSporuie- eon- una· nueva-visión-de seetores---de Í-Zfltttel'tffi; cuyo -rasgo-distintivo-e~te 

en que pone a la democracia política en el centro de su actividad. También sobresale uha 

defecila- con-disposición-al- iliák>g0;-la- negociacié& y a-aoogeFSe a fórmulas-demoef~s, 

aproximación que hizo posible la transición pacífica a la democracia política en un grupo 

de-~ doode--la-violeooi-a--p,ar~ía--in-vea~~-

Otro de los planteamientos de los transitólogos, es que las transiciones en lo 

fi.mdamentai-ocurren siguiendo- determinadas- ondas- '1e democratización; en- las-- que- se 
1 

presentan una serie de transiciones en un tiempo limitado y diferentes modos de ésta~. 5 

4 En la teoría de la modernización resultaron muy influyentes: John J. Johnson (Jonson 1958); Apter, 
(Apter, 1972; (Apter, 1974); Seymour M. Lipset. (Lipset 1%0}: S. N. Eisenstadt (Eísenstadt 1%8); Gino 
Germani (Germani_1971). Un lugar destacado tiene la obra de la CEPAL y la de su fundador Raúl Prebisch. 
Entre los trabajos más conocidos de la dependencia, están·-los de Femando H. Cardoso y Enzo Faletto 
(Cardoso y Faletto, 1970) y TI1eotonio Dos Santos (Dos Santos, 1967; 1972), André Gunder Frank (Gunder 
Frank, 1970); Anibal Quijano (Quijano, 1%7}: Roberto Pizarro y Orlando Caputo (Pizarro y Cap~to, 
1970); VaruaBambirra (Bambirr.l-1974-); y Rw.Mauro.Marini-(Mariru. l-96~). 

5 Samuel Huntington describe tres ondas de democratización : La primera, desde 1828 hasta l 926; la 
segunda, desde- 1943 hasta 1962.; y la tercera. desde. la revolución portuguesa de.. 197 4- hólsta.. la actual~d. 
(Huntington, 199L 15-26): Philipe C. Schmitter, por su parte identifica cuatro ondas de democratizaci6n: 
l) La -de- l~ llamada .Primavera. de- la- LibeJ:tad.: 2) después. de. la- Primera-Guerra Mw1dial; 3) 
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Aunque existen varias clasificaciones de los tipos de transición (Samuel Huntington, Juan 

bn.z y otros} preferimos uü-1-i-zar ~a elaborada por Sehmitter y Karl. Esta clasificae~ón 

identifica cuatro modos principales de transiciones: pactadas, impuestas, reformistas y 

revolucionarias; ubicando- un quinto-espacio de situaciones- mixtas má-s. comp-le}a-s--que- 1,10 
i 

pueden ser enmarcadas en las anteriores. Ellos aportaron la hipótesis de que el tipo de 

democracia-dependerá en gra-H- parte, pero RO-- e-xelusi-vameRte-, del-ti!}& de trans-ieioo, idea 
' 

que..falta.-por ser c.omprobada en futuros estudios sobre la consolidación democrática. 6
' 

Según- esta· sugerencia; tal ve-.z reSttlte- que la tra-R-Sición por imposición eondu-zea, a 

democracias conservadoras que no tomen en cuenta la equidad. La transiciones pactadhs 

puede& pFOOllilÍf democracias- COFpOFat-ivist-as-e-- ooasensuales: ba- transición- por refefl.Ila 
1 

debe traer como resultado democracias competitivas y/o electoralistas; y las transiciones 

revelueie-narias- tendieron-en- el -siglo-XX a la const~eioo- de- regímenes- umpaFtidi-st-~ o 

de partido dominante. Las revoluciones como la rusa. de 1917, la mexicana desde 19J9, 

la- china- en-1949-y la-curnma-en- l-9--59; respaldafr esa-- eoosidernción -de que- las-tnmsicioo_es 

revolucionarias raramente evolucionan hacia formas de competencia política, oposici¿n 

libre; telefancia· para -la· rot-acioo del- potief-y- libeflatl- de- aseciación.- · La-muestfa- de ~os 

países indica "que cuando los dirigentes autoritarios son desplazados por la fuerza, y 1bs 

sustituye-1:1na--élite--que- representa- bases.-pepwaFes---es--pooo--preoable que- a- eemmua-e~n se 

implante una democracia política" .(Karl y Schmitter 1991, 295) ! 

El asooto de -los- modes-tFafl-Sieión; siguiendo lo-- apartado-por la-iF~a, 

requiere cinco precisiones adicionales: En primer lugar, cuando hablamos de la transición 

hay que-aclarar ¿cuál transición? No- se-~ eb-viaF-la diferencia -entre- dos-preeesos-que 
1 

con frecuencia son confundidos: La transición de una formación social a otra, y la que 1se 

la Segunda Guerra Munrual, hasta el comienzo de los años sesenta: y la cuarta, que comenzó en 1974, con 
la Revolución de los Claveles en Portugal (Schnútter, 1991. 103-105). 
6 l as transiciones pactadas son aquellas cuando las élites llegan a una transición nntltilaterat entre ella~ a 
través de acuerdos y pactos que pueden ser implícitos o explícitos. las transiciones impuestas, cuando las 
élites utilizan la fuerza o su control para de manera unifaterat y efectiva cambiar mr régimen, superandq la 
resistencia de los anteriores poderes. las transiciones por reforma, cuando las masas se mo\.ilizan desde 
abajo e imponen una solución de transacción, sin recurrir a una violencia de proporciones nacionales; y la 
transición revolucionaria, cuando las masas se alzan en armas o con métodos violentos hasta derrocar al 
régimen autoritario. En el espacio que está entre estos cuatro tipos de transición se ubican las situaCiOf!es 
mixtas que-mezclan aspectos de las anteriores (Karl y Schmitter, 199-L 287-297:Karl, 1991, 402-409-). · 
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produce entre regímenes políticos. En la onda actual de democratización confluyen 

ambos fenómenos a través de una -gama- de combi-naei-ones: Se han efeetuado transiei~es 

de un régimen político autoritario a uno democrático dentro de los marcos capitalistas; 

por otrn parte, países situados- en diferemes niveles- de la transición al-soeiali-smo- est~sta 

pasaron a erigir una economía de mercado capitalista, acompañada del deseo 1de 

promover democracias plurn-l-i-S¡tas. 
/ 

En- s-egtmdo lugar:, aooque- l-as-transieiones- tuvieron distinciones- en Clliffito--al- puc;1to 

' de partida, nivel de desarrollo, el tipo de régimen, las relaciones cívico-militares, las 

desigualdades sociales; -es factible- det-emünar algunos-aspectos-e~ en- sus- orig~s, 
1 

al menos para las ocurridas en el socialismo de Estado. Estas comenzaron por J1a 

i-n-futeooi-a- de- las- tas-as-de- cFecimieme- estaneadas--o- Fegi:esi-vas--; el-déficit- presupttes-\ io 

exorbitante; la deuda externa; la inflación; presiones externas de instituciones como · el 

Foodo-Monet:ario-Internaciooal- (FMl-}-o-e~ BaBco-MuadiaHBM); -de -orgaaismes- polít~os 

como las Naciones Unidas (ONU), o las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs} y 

por efeetos--demostrativos-- de- le-- eeltffid& a--naeiofles-vecinas- o- aliades-, eoodieioj que 

estimularon la democratización. 

En-t:ereerlugar; .al-reflexionar sobfe-latfans-ición-pelítica hay-qu.e tener en-c~ta 

la problemática de las secuencias con que se arribe a esta. En la transitología hay bastaiite 

acep,taeioo, en- que la- t-ran-s-i€ién se ha- desenvuelto- mejor cuando- los- cambios- 89º 

secuenciales (se tiene un orden, se solucionan por parte los problemas confrontadoJ), 

como- eft España~ y que s-e torna- más- cOffilict-i-va- eu-aneo- se pFeseHt-a una mayor 

simultaneidad (una solución al unísono de las tareas de la transición), aumentando ~as 

prob-abttidades-de desorden ocaos-eomo-sucedtóen- ~a-UHión- Soviética. 

\ 
En las transiciones de la última onda de democratización, se observan tres tipos 'de 

seeuencias, l} Las que comienzan priorizando- la liberalización y -la -reforma- económ~a. 

Aquí se encuentran países como Chile y México. En este grupo, China tal vez sea 1n 
paradigma- mundial de una t-ransieión- que parte det sociah-smo. 2)- Los-- que- colocEm_ el 

1 

énfasis- en la liberalización y la apertura política. La Unión Soviética y la India podrían 
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ubicarse en este caso; y 3) las que introducen las reformas económicas y políticas más o 

menos si-multá-neamente, como-en Bottvia-y COFea del Sur. (EUiottAFmijo-1993-, 10-19) 

Si una observación empírica pareciese sostener que los países que iniciaron los 

cambios- prioriza-ndo la reforma ecoAómica, tu-vieron más- éxitos en la- eeenorn-ía- y Q,na 
! 

mayor estabilidad política, existe una polémica entre ciertos autores con respecto a ctlál 

es la seeueneia- óptima de les cambios- tra-Hsic)Onaltt. Los-que comienza-H COft la- pFlt>f~ad 
1 

en lo económico, o los que lo hacen con la apertura política.(Elliott Armijo 1993, 6-19; 

Eawards- 199-2; Karl y S-chmiHer 1994): En- esa- discusión, Lesl-ie Ellimt- Anni-jo resrutJ lo 

positivo de la experiencia china en sus resultados económicos, pero reconoce que ésta no 

ha- eompletatio-la demoerati-za-cióft polit~ 

Por el contrario, Karl y Schmitter sostienen que hay ventajas en la transición- y 

sebfe- todo- en- su- consolidaeioo- en- les- países-Etue- eomienzaB eon · -los-ea-mbios- pol-ít-~s, 
i 

pues los acuerdos fundamentales de los "pactos fundadores" garantizan una mejor 

eefabofa-cién· de- las• partes- imf>lieadas- en- las-- tnmsfumlaeiooes • y · porque es- más-- :trtcil 

revisar políticas macroeconómicas que macropolíticas. Ellos recuerdan que ~as 

prefefeooias-por-la· apertura- eeeftémi.ea.-en cas&- de relativa estabilización; ifl.elman-a- ~ s 

sectores de línea dura gubernamentales a no profundizar la democratización y a fortalecer 

1-as- deci-siofles-centrali.zada-s poF el- eje_eutiv&; el que ¡ruede- acabar impooi-efloo- 11 desde 

arriba" sus medidas preferidas comúnmente de franco continuismo antidemocrátido. 

(KaF-l-y Sehmitter 1994; 1:-D,- 11) 

En· cuaFto · lugar, lit transi-tologí-a- haee- referencia- a-1- papel- crucial, allilque-- . no 

indispensable, de los pactos para la democratización. Un pacto se define "como un 

acuerdo-. . . aunque · no • siempre exptici-tauo o- just-i-ficaao- pílhlicamente, entre ua conj~to 

selecto de actores que procuran definir (o, mejor aún, redefinir) las reglas que rigen ¡el 

ejercicio del poder, sobre la- oase- de- garantías- mumas- eoneemientes a los inteFeses vitaf es 

de quienes los acuerda. .. Algunos de los elementos que forman parte de dichos pactos 

pueden más adelante convertirse- en leyes-, ser iooorporados a reglamentos- o 

constituciones; otros pueden institucionalizarse como procedimientos operativos 



corrientes de los orgamsrnos del Estado, los partidos políticos, las asoc1ac1ones de 

intereseS; etc .. . estos • acuerdos- permiten que uR- si-stema político modifique su-est-rnytura 

institucional sin una confrontación violenta . .. " (O 'Donnell y Schmitter 1986, 63-64 ). 

En-quinto lugar~ los-estudios-de las transieiofles reparan- el peso en las trans-icion,es 
1 

de la movilización social que prefieren llamar la "resurrección de la sociedad civil" . Son 

muchas ~as- formas -· que puede presentar la movi-li-zaciÓfl de la sociedad, s-i ~en 

predominan en ella el resurgimiento de partidos políticos anteriores o el surgimiento de 

otros-nuevos, la- súbita ap-afieién- de una- ereaeión- místiea e mtelectual- eootestataria; de 
1 

grupos de derechos humanos, religiosos, éticos, etc. que comienzan a oponerse 

abierta-mente al r-égimen al:lt-eritarie- corn& parte de una- teooencia a- la-pérdida- del m~ a 

la represión y a la "recuperación de la dignidad personal" frente a la arbitrariedad de 

aquél-. La- resttFreCción · de- la- sociedad ei-vil es- uno- de- los procesos- prineipales-- qµe 
1 

evidencia el grado de progreso en que se encuentra la transición (O'Donnell y Schmitter 

1986; 7~1). 

Utfü.zat1do· este aparate-- conceptual- más-geneFal- sobre-las . transwione5; tratareRrs 

de analizar los aspectos preponderantes de los cambios actuales en Cuba y de los posibles 

eseenarios- de !fil desarrollo, SHSeitaooo- una- reinteFJ}fet-aeién· de las-- relae~ 1ntre 

liberali-sm0; socialismo y democracia en el país. 



CAPÍTULO II 

LA REVOLUCIÓN- CUBA-NA, EL MARX~0 

Y EL SIS-TEMA-VOLÍ-TICODELSOCIALJ8iM0 

2.1. Dictadura y democracia en la República Neocolonial 

y el-Prsgt'ama--del Mottt;ada 
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El desatTol-lo y la-demoeraeia~ los-~mayOFes-anhek>s-del-pensamiento-soeial-J)fogresi$ta 

cubano, no se alcanzaron en la República Neocolonial de 1902 a 1958. Se ha escrÍto 

amplia-mente- sobre- el· ·tem& desde- variadas- pesieiooes- teóficas • e ideológieas; · pe8? a 

nuestro modo de ver, los estudios actuales sobre el pasado republicano necesitan acoget-se 

a ooa f)6fldefaeión -de· las• intefpFetaeienes-extFemas-para-llegaF a -una· mayar ebjetiv1ad y 

mejores enseñanzas de cara al futuro. · 

En- les- estudios·- eoooeido&- teaemos- una- mstoriegrafia- · maf)fi,sta- r~al 

(principalmente del período revolucionario) que niega el más simple elemento positivJ a 

la- :Repúbttea; lo- que le- impide- e)fptteaf, peF qué- la- situaeión faYOFablfr de- C:uba- en 

aquellos tiempos comparativamente con la mayoría de los países latinoamericanos y.lde 

tlflfr ~f}IH'te-ael- ~do. 

Pef otfo- lado; · hay un pensamieme- de dereeh& desconocedof de- las--gtaH4es 

dificultades del período prerrevolucionario, mostrándonos una Cuba irreal, en plJna 

progresión hacia -el desarrnll0: Esta idea- carece de rigor cieRtifico y es-an- freno paFa... la 

comprensión acertada de la crisis de la República y de las causas del triunfo 

revolucio»ario-de 1959, Nuooa eomo en estos-mementos se requiere un naevo-eHfoqtte. de 

la historia nacional, tarea que han comenzado a asumir algunos historiadores de fas 

!:,>eflefaeiones másrec~tes.i 

7 Una interpretación muy ponderada del período republicano puede verse en: Marifeli Pérez-Stable (Pér~z-
Stable, 1998. 21-97). 
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La República neocolonial , nacida en 1902, promovió sus instituciones siguiendo 

una miemación- liberal: Sus- do,s.. constituciones- de- 1901 y 1940-, respeeti-vamerne, teman 

un carácter democrático-liberal, aportando el marco legal para la reproducción de las 

rel-aeione-s- caf:}ttalistas- depefldiernes- de Estados- Unidos--. Sin- pretender la- defensa- 9el 

liberalismo, valdría reconocer una parte de la razón a representantes de esa corriente 

polit-iea-, eomo- Carlos--- A. Moflt-aner, caanao- argumentan- qHe el -libern-lismo- primitivo 

criollo estaba lejos de ser un legítimo liberalismo, siendo una bandería política con 'un 

cierto-ti-me naciona-hsta- a· la que- se- integraban mtleh-as- peFsonas- por simpfttta; más-tp.1e 

todo emocionales, por intereses de grupos o en los casos peores por la avidez de utiliz:ar 

les-reeüfSOS-dcl Estado-como-betm persooalc(Mfült-aneF 1994, l-8) .. 

El sistema de gobierno en Cuba asumió con la Constitución de 1901 la forina 

pFesideftei-al-repttWioana: A -SH--ve-2-, .la-C~ de- 1-94-(} predujo-medifieooioae al 

presidencialismo introduciendo un régimen semiparlamentario. La Constitución del 40, 

en-la-qoo- participaren legalmente los-eomun-i-stas-y tooas--las-fuerzas--p,regFesi-stas, m-ve.-un 
' 

carácter muy avanzado para su tiempo y constituyó el núcleo central del pacto entre lbs 

aeteres-· seeitttes · más· -in:fluyeflies;· effif)fesarios, mili-tares, obreros, Estado; ete. , ~n la 

democracia representativa. 

La- {:onstitucioo del- 4(} raüíieó- el- interv-e:ooieftism& estatal · en- la- eeene-mí-a- 9ue 

desde dos décadas antes venía desplazando al "laissez faire" liberal, e incorpdró 

demaflda-s- fufldamentales de- la soeiedad, los- eeFeehes- f}OHti-cos · y civi-les- del- eiooada-ap, 

las garantías constitucionales, la protección de la propiedad privada, la proscripción &el 

latifundio.-y aspiraciones- seeiales- ea determinados- aspectos-de la • asisteneia- soc,1, la 

jornada de trabajo de 8 horas, los derechos de la mujer, de la niñez, etc. · 

Sin embargo, en el t-errefl€r polit-ieo- lo cara€teristi-co ael período prerrevol~iollil[iO 
' 

fue la alternancia entre lapsos de gobiernos electos en las urnas y regímenes de "facto" 

qt:te- se- HnJfüsieron por medie- de la- fueFza-; la- coofusioo de poderes-- en- los -period.ps 

democráticos bajo un fuerte signo presidencialista-caudillista; la represión del 
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movimiento popular, y la violación de las libertades cívicas y políticas. También la 

cOFrupción de las élites politicas- se convirtió en m1a con-s-t3flte de la-repúhli-ca y para- \as 

primeras tres décadas del siglo resultaron frecuentes las intervenciones de las fuerzas 

militares estadounidenses: (Di:llir y Álvarez-Garcia 1990"' .5-66-""568)8 

Antes- de 19-59- la- e€OHOmí-a- n& supeFé- su- eai:ácter subdesarrollado, m su 

dependencia a Estados Unidos. El sistema económico republicano, estructuralmente 

deformaoo; depeooía- de- l~ oscilaeiofles.- del- sectOf externo-y de su -coot-rol- POf cl eap-4al 
1 

estadounidense. En lo interno, la burguesía modernizante fue incapaz de romper las 

atadufas- al latifundio · Eemafljern· y naeiona-1--}, dtvei:sifteaF la- ecenemía, sttpetaF- el 

monocultivo y la monoexportación, alcanzar un grado de industrialización -6e 

eonsidefaeióft; ni-lograr p-are- la-ei-ooadama-un~ aeeptable-de eq_uidad--seeial, 

Estas tendencias negativas de la República se mantuvieron como una constante, a 

pestlf· de- la- corriente reftmmsta- qtte- J>fespet'Ó- en- el· país- !}ajo- la- inspiraei(m 
1 

desarrollista y/o desarrollista-populista, implementó políticas que permitieron 

consiaefables- niveles- de- ereeimiento- eeooémieos-- en- ht- etapa- de- 19-34- a- 1~8 y 

modificaciones positivas en lo social. l 

En- los-cinco · años-que- anteeeaieron- a: la re~ié-n, 1-a- tasa -de -ereei-mieHto ~al 

fue de un 3.5%, cifra increíblemente obtenida en medio de la guerra antibatistiana. En lbs 

años-- cmel:lenta; a · pesar--de gFandes-- destgttaldades- sociales -y-estmetu-Fales- entre-Jo 

urbano y lo rural, la capital y el resto dd país, el capital doméstico y el extranjero, )la 

pol-aFizaeión del- ingreso, el- airo- desempleo, etc., el- reformismo · esgfimía- a-vanees-de 

consideración al compararse con América Latina: el ingreso per cápita era el tercer lugar 

en- la reg!Ón; era el segumio- país- efr oomem- de- füteas tclefónieas· y en eooslimo--de 
1 

calorías; en 1953, era el país 22 en el mundo en médicos por habitantes, el tercero en los 

niveles-más-aajos de mortalidad infantil, y a fines d~ los cincuenta tenía-en este r~lón 

el mejor índice del continente. 
1 

s- (Constitución de la república de 19"40; 1956); Jorge De La Fuente (De la Fuente, 1989, 65-190)hace-un 
interesante análisis constitucional de la república. 
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En 1958, en cuanto al nivel de lectura, ocupaba el puesto 33 entre 112 naciones 

del mu-mio; en salud púhliea tenia una cama JIBF cada- 190- hfiliitantes; eifra más-oaja-1ue 

la meta de 200 establecida por países desarrollados en ese tiempo. Ese año, el país erai el 

oct-avo-lttgaF mltndial en el- pago- de salaFios- a los- trnbajadofes. industriales- y el- sépüm0-en 

los agrícolas, contando con el mayor presupuesto de educación latinoamericano . .Jkn 

artíeulos- suntuarios- poseía un- televisor poF 28- peFsoaa5; cuarto en e~ mundo y segvndo 
1 
' latinoamericano, un radio por cada cinco y un automóvil por cada 40. 

En- esos-· años- -se- aleattzaroo progresos- e& la eFeaeioo- de ciertas· ifld-ust-ria-s-- y en-~a 
1 
1 

incipiente diversificación de la producción, atenuándose la monoproducción, sin alcanzar 

l::lfta- diveFsifieaeión- de- las--- ffifpeftaciooes: Ea-- medio-- de- ese- intento-- moderni--zadef- se 

fundaron instituciones claves para la organización de la economía: la Junta Nacional he 

Eeonemí-a; l-94-3--; el -Bane& Naeiooal-; l-94&; el- Baooo-de Fomento AgFíeola; 1-9-50; y- fil\bo 

cambios en la política comercial orientados a la diversificación del comercio a pa~ir, 

sobre tooe; de-- 194&;- con- la-- sastitueién-- del-- 'IEataoo- de- Reeiprooi.dad. Comerci-al- ~n 

Estados Unidos por el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (AGAC); en 19~, 

ya- hahla-sioo aooli-d-a-- la-Enmientla--Rlatt. 
J 

No- obstaate - estos--- eoosiflet:ables-- avaooes, el-- ff-aca-so- del- reforniismo- para 

solucionar las trabas al desarrollo y la construcción de un régimen democrático, la ludha 

eentnt la- dietadur-a y la- COffil-peión a- mediados- de- los- años- cincuenta, favefeeÍeffifl.., la 

opción nacionalista radical que finalmente predominó como propuesta para la lucha 

eomFa- la-dietatlttra de Baüst-a-diri-g-ida- J>Of Fidel Castro y- su- Mevimiemo- Revol-ueie1¡iario 

26 de Julio.9 

9 Marifeli Pérez -Stable hace un estudio IDUJ' completo sobre el contrapunteo entre la corriente refonnist1! y 
el nacionalismo radical, así como su papel en las transformaciones en la República (Pérez-Stable, 1998. 
44-143). Sobre los avances y contradicciones de las pofíticas refonnistas entre 1934 y 1959 ver (Marrero, 
1966). Otros autores que han tratado el tema son Gustavo Gutiérrez (Gutiérrez, 1952): Julio Le Riverend 
(Le Riverend, 1974), y Jorge L. Domínguez (Dominguez, 1978), además las evaluaciones de la Misión 
Truslow a principios de los cincuenta (Informe sobre Cuba de la Misión Truslow,_1951), así como los 
documentos de la época elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (CEP11,L 
1950). . . 
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El golpe de Estado del 1 O de marzo de 1952, encabezado por Fulgencio Batista, 

interrumpió la existencia de dooe años del régimen coll5titucionai originado pE>F la 

Constitución de 1940, siendo el último gobierno de "facto" que padeció la República. t a 

di-ctadltfa- m~füaF en -su -afán poF legitimarse, promovió les- "Estatutos Constitucional,es" 

que le sirvieron de basamento jurídico. En 1954, la dictadura celebró, al amparo de ios 

estatutos-; una -elección frauduient-a- desacreditando- aún más-al régimen ante- el- puebh\ y 

junto con aquél, a todo el sistema político republicano. El 1 O de marzo, faltando tt-es 

meses- para· las elecciones- donde- et refOFmtffllO· contaba con posibilidades- de victe¡¡ia, 

cambió el curso de la política y definitivamente cerró las puertas a la viabilidad del 

nacionalismo ~sta. 

At:lnque con --frecueooia la- historiegFafra- revE>lucionaria- minimiza- o rechaza- 'ºs 
aciertos de la corriente reformista brevemente mencionados antes, al referirnos in 

particular a- la-Constirucioo del- 4-0-oo--fuefoo--desp~i-ables-Jos-progresos-en- el- de 

la democracia que tuvo el país con la adopción de dicha Constitución en relación con ias 

etapas qoo-le--preeedi€\on. 

En- 19-5-J., en· su· atitedefeHSa: "La-Histotia- me- abselvefá!' por el- ata~ al-· C~el 
' 

Moneada, el propio Fidel Castro se refirió en términos elogiosos a los avances obtenidbs 

en- lo- democrático por la naeién-. "Os- voy a reíefir una- historia, Habta- u-na- vez 1na 

república. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, 

tribunales; todo- el· mundo-pedía- reunifse-, asociarse; hahlaF · y escribir eon emera-~d. 
1 

El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya sólo faltaban 

llilOS· días- para- hacerlo, Existía- \¼na- opinión- púMiea r-espetada -y a€atada y tooos-\os 
1 

problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas 

doetrinales· de radio; progFama:s- polémicos de- televis-ión, aetos públieos· y en el pu;lo 

palpitaba el entusiasmo. Este pueblo había sufrido mucho y si no era feliz, deseaba setlo 

y tenía-derecho· a -ello. Lo-había& engañado· mue has- veces y miraba · el pasado· cen- temi>r. 

Creía ciegamente que este no podria volver, estaba orgulloso de su amor a la libertad1y 

viví-a- engreído de que ella· sería respetada- como-· sagrada, sentía una · noole confianza ea, la 

seguridad de que nadie se atrevería a cometer el crimen de atentar contra sus instituciones 
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democráticas. Deseaba un cambio, una meJora, un avance, y lo veía cerca. Toda su 

esperanza estaba en el futuro .. . " (Castro 1983, 48-49) 

La expenencia de la revolución testimonia la condición determinante de la 

contingencia y las causas políticas- en la- eonfurmaeión de la crisis nacional que mot-i-vó la 

situación revolucionaria. Los factores políticos prevalecieron sobre una economía y 

estruetma social cuya moderntzación progresaba contiooamente y en la- qtie- ~os 

indicadores del crecimiento avanzaban de forma sostenida. Si se fuera a buscar las causas 

de la revol1:wión en las-pemwi-as- s-eúales- y el determi-ni-smo- económieo-, Ufl& ÍfHneI;lsa 

mayoría de los países latinoamericanos debió haber recorrido primero ese camino, dado 

el- estade-más-preeario-en lo-eeooómieo-seei-al eompaFándolo con-Cuba. 

En la disyuntiva entre el reformismo moderado (auténticos, ortodoxos, socialistas, 

independientes; etc.), y naeioflalismo- radi-eal Eju-veflttla- OFtedoxa; · 26 de- .fulie}; dos- pil-m¡es 

de la lucha revolucionaria se entrelazaron para comenzar una alternativa a la dictadura 

mil-itaF: la- toma- de· la lucha-armada; estrategia-que- habí-a--sit:lo-planteada-en los- años- tr~ta 
1 

en la lucha contra Machado, y en segundo lugar, restaurar la Constitución de 1940, los 

que coosti-tman- para--la- visión- radi-eal los- oos-pases- previos -a -la instauraei-ón- un 

régimen capaz de conducir al desarrollo y la democratización. 

El-Progfama del- Meneada; trazado- per Fiael-- Castro- en- 1953-; orientó- la- aeeipn 

revolucionaria armada dirigida a superar la crisis nacional. En La Historia me absolverá, 

el- líder eui}ano- expuso-los-puntos priocipales-- a los- que se difigía la lueha: "El prebiefna 
1 

de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema 

del-desempleo; el -problema- de la educaeión -y el- problema-de la-salud dcl pueblo~ he-~hí 
1 

concretados los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente 

ntteStms-esfuerzos-, junte con la eonquísta- de las- ~ibertades públicas y la- demoeÍacia 

política" (Castro 1983, 25). 

El Programa del · Moneada; at1Hque proponía la- r-estauración · de la- Constitución- 9e 

1940; fue más allá del reformismo e impulsó una estrategia que recuperaba la tradición 
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democrática-antiimperialista martiana, pero esta vez, bajo una creciente influencia de la 

teoría· marxista difundida en- Cuba desde los-- años veime-, principalmente en los- medi_os 

intelectuales y la cultura. En esas condiciones de la lucha revolucionaria surgió el esbozo 

de- l:lfla eooeepción del · Estado-y de la democraeia que sin ser socialista, iba- más- lejos-- ~ue 

un esquema democrático-liberal y proyectaba un orden diferente de poder democrático 

revoltteionario-antiimperttt:\ista. 

2.2. La- tt'ftftsieión· revolueÍ6ftaf'ia-: ad&peión de-ffl" e&Deepeión lllftf'.xista-del- Esta¡to y 

la democracia · 

La- revolueión-del· Primero- de- Enero- de l-9-59-, eoloeó- al- lfüe&lo · trabajade-F en- el- eemro. de 

su acción. Apoyándose en la experiencia de poder popular desplegada en las zonas 

liberadas- ¡mr· el- Ejéreito- Rebelde, el- naeieme- gebiemo- fijé sus met-as-· estF~s: 
1 

construir una sociedad de trabajadores poniendo fin a las relaciones de explotación, 

mediante- la- alianza· obrero-eampesina; alcanzar el- desaffollo · y la- industrial-i-zae~n; 

completar la soberanía nacional rompiendo la dependencia externa y lograr la equidad 

social. 

En- la-trayectoria-de la- revelueióft se--diferenáan dos- etapas-:fu.ooamentales: 'Qna 

democrático antíimperialista, del triunfo de la revolución a octubre de 1960. La segunda 

seeialista·, preelamada · púhlieamente- en- abril- de- }96-l-, pero-iniciada- a eootioo-aeióft. de- ~as 

nacionalizaciones de octubre del 60. Este proceso de nacionalización se convirtió en la 

base fundamental · de la prnpiea-ad estatal de los- medios- de pFeducción-y-de la- econoo;iía 

socialista. Dentro de las caracteristicas más notables de la evolución del nuevo poder se 

di-sti-nguieroH las siguientes: 
1 

En-primer orden; el- paso- de- la- etapa- democrática-a la socialiSfa· se efeetuó en- ~n 

período relativamente corto y la cuestión del poder quedó resuelta desde el principio en 

favor de la- vanguardia revolu-eionaria-. Ese heeho-li-mitó- los-márgenes- de- Ítlcertiompbre 

habitualmente manifiestos en las transiciones. 



Una segunda característica fue la definitiva ruptura de la dirección revolucionaria 

con la concepción del Estado y la democracia liberal. El Primero de Enero se restauró 

formalmente la Constitución del 40, pero inmediatamente la sustituyó la Ley 

Fundamental de Febrero de }95-9-. Esta a su ve-z resultó- complementada poF un- eoH~to 

de leyes que condujeron el proceso al camino de una revolución integral en lo social y 

poHtieo-. Entre- esas leyes- se destaeaton las dos- leyes- de- reforma agraria de 195-9 y l9f¡>3 

respectivamente, el proceso de nacionalización de los grandes capitales nacionales y 

extrafljefos-, la- ley de- Reforma- Urbana; la eoofiseaeión- de- los- bienes-mal habidos-- de-- ~os 
1 

funcionarios corruptos, la disolución de los partidos políticos de la etapa 

J:)feffevoltteioooFia; acción que redujo- a- tres-- el- número- de partidos--todos-- afines-- e00i la 
1 

revolución: el Partido Socialista Popular (PSP), el movimiento 13 de Marzo, y el 

Movimiento-26-deJulio que- se-fimdieren- en- 1-%-5, creando-el Partido-COffitlfltst-a- de Cuba 
1 

(PCC), después de atravesar dos procesos unionistas, las Organizaciones Revolucionarias 

Im:egyadas- fORI) en- 1-961-, y el-- Partttio- Unitlo de- la- Revorución Soei:alista- f P~) en 

1963.10 

La Ley Fundamem:al-de-FebreFo-dio el--podeF legislati-vo-al-Ccmsej& de-Mi-ni~os, 

máximo órgano del Estado. El Ejecutivo formalmente lo asumió de modo compartido el 

Pres-iclente--de-la República-y el PrimeF Ministro-. El-Primer Ministro-(Fiti-el- Castre) t~ó 
i 

la jefatura del gobierno. El Ejecutivo adoptó las funciones legislativas, las constituyentes 

y supeditó-al poder-judicial- eonvi-rtiéndose- en- un veFdadero- suprapodeF. Esta- es-t-ructvra 
1 

gubernamental se mantuvo en lo esencial hasta la institucionalización de 1976 a pesar de 

cie1 tas modifi-caciones ocasionales. 

Otra de las caractetistieas- de la- revolución-, es que- con -la- emrada- a· la ffi\Pª 

socialista, el Estado y todo el sistema político se comenzó a organizar de acuerdo a los 

pestulados-del-marxismo-leninismo, en- especial aque~ que- reivindica- 1-a necesidad de-yn 

período de tránsito entre la sociedad capitalista y la comunista, cuyo Estado debe ser la 

10 Nos referimos al análisis oficial de las principales medidas aplicadas por la revolución cubana en la 
~delsesenta-(Castro 197&, 30-5-l-}. 
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Dictadura del Proletariado.11 Por tanto, la transición socialista tuvo un carácter global, 

intentándose el- paso de la formaciótt soeial eapttahsta- subdesarrollada y depeoo-ierne, al 

socialismo. Este proceso tuvo su particularidad, ya que el aparato de gobierno de la 

dietadura bati-stiana no se- S!:1-St-i-tuyó i-nmedi-atamente peF una- inst-itueional-izaci-ón 

definitiva del Estado revolucionario, en el sentido de acogerse a la elaboración de una 

nueva eOH-Sti-tución; a un- pr-oceso-f}Ol#ieo- erigido- soore el sufragie un-i-versal- y uft- orden 

institucional representativo de elección popular. 

POf ttfr periodo de-dieei-siete-años-, destie-195-9· hasta 19-76; en eJ. cual- se-prntiujel¡on 

grandes transformaciones, no estuvieron presentes los principios organizativos de un 

régime& liberal: Pero-tampoeo- se- e1:mlptían-pFifleipios-adm-iti-dos-en la tooria- seúalist-a-9el 

Estado, como son la elegibilidad de los órganos de poder, el control y la revocabilidad de 

k>s-difigefltes-mediante la- respen-sabtlitJ.ad-de- les-eaFges, la-eleeción del-apru:ato-judie™r y 

otros. Tal funcionamiento, aunque es negado por la política y el pensamiento oficial, 

impidió-la- construcción del- Es-tado- de- Defeeho·y faeilitó- la- aparición-de--defOfmae~es 

tendientes a la excesiva centralización del poder, a su burocratización y al predominio del 

peder earismátieo del líder- s-oore- las--iflstituciones-; ma-m-fes-taeiones-que- no- SOfr ~te 

achacables a defectos del modelo soviético, sino a causas autóctonas de la revolución y a 

la-pos-tura de- sus---l~es. 

Una- euarta caraeterisfi.ea- del- prneeso- es que- seguido- a- una,- et-apa- i-nieial- ~e 

búsqueda de un modelo autónomo de socialismo entre 1960 y mediados de esta década, 

11 Algunas de las tesis centrales de los clásicos del marxismo sobre la transición del capitalismo al 
comunismo y de la necesidad de la Dictadura del Proletariado, pueden verse en Carlos Marx, (Marx, 1973, 
23) y en V. l. Lenin (Lenin s/f, 361-374). Las regularidades sobre la revolución socialista y su 
interpretación soviética fueron sintetizadas en la Declaración de la Conferencia de los Partidos Comunistas 
y Obreros, celebrada en Moscú 1957. Estas son: La dirección de las masas trabajadoras por la clase obrepi, 
cuyo núcleo es el partido marxista-leninista; la realización de la revolución proletaria en una u otra fonna y 
el establecimiento de la dictadura del proletariado; la alianza de la clase obrera con la masa fundamentaf de 
los campesinos y con las demás capas trabajadoras; la abolición de la propiedad capitalista y el 
establecimiento de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción; la paulatina 
transfonnación socialista de agricultura; el desarrollo planificado de la economía nacional, orientado a la 
edificación del socialismo y del comunismo y a la elevación del nivel de vida de los trabajadores; la 
revolución socialista en el terreno de la ideología y de la cultura y la creación de una intelectualidad fiel a 
la clase obrera. al pueblo trabajadory at socialismo; la supresión del yago nacional y el establecimiento de 
una amistad fraterna entre los pueblos; la defensa de las conquistas de la revolución frente a los enemigos 
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la dirección revolucionaria se decidió por asumir la variante soviética de socialismo sin 

despojarla de mttchos -de- les· atribtttes estafü1-ist-as-- con que-se- construyó-el- soei-al-i-smo-~ la 

URSS. El liderazgo llegó a la conclusión, ante todo después de la muerte del Che 

Gttevara- (196-7) y del fracase-- de la Zafra de- los- 10- MiHones-(1970), que no habi-a- ~tra 

opción en las condiciones históricas en que transcurría la revolución y debido a la 

hostilidad de las administraciones estrdouniderrses. 

Como se sabe, al Estado de la Dictadura del Proletariado le es intrínseca una 

cooeepeión- de- la demecraei-a- di-fefente- a- la- fü,era-1, deoomi-n-ada- como Demeernei-a- R~ o 
1 

Directa, en contraposición a lo que el marxismo llama Democracia Burguesa o Formal. 

Baje- esta- eeneepei&n- · de- la- aemoefaei-a-, qt:te· en la- pFáet-iea- la- reduce a- u1ta- ~da 

igualdad económica y social, la revolución impulsó sus transformaciones estructurales 

fundamental-es- orientadas- a- a-ar selueién- a- la-· desigl:laldad- social-, la- elimi-n-aeión de- la 

explotación, el desempleo, la discriminación racial, social y cultural, la alfabetización, los 

pFogrnmas- en- salud-, ecl-ocaeioo; ete. Se- bfinaé- ateneión- a-1 desarrollo-de- la part-iei-~ón 

del pueblo en las tareas políticas y administrativas y en la creación de una conciencia 

soei-alista-, soporte de- la coHei-eneia-eomttni-st-a-y el-hembfe- nuevo,. 

En medio del entusiasmo por la obra revolucionaría, el peso enorme de las tareas 

a- eumpl-if y la- agresiva- pel-ít-iea--de las-- admi-ni-strneienes- estadomooenses-- dllfaflte-· el 

período de no-institucionalización del Estado, entre 1959 y 1976, se fueron fraguando un 

eonjunte-ee-t-endencias en-la-eoofennaeión- del- ooevo-poder fltie en el 1-afgo-pl-aro--tttv~on 

una influencia negativa sobre el proceso político y especialmente en el terreno de la 

democryicia. 

:En-el-esfuerzo J)Of eoostrnir uaa- democrnei-a real, partiendo del-estaoleei-miente.,de 

la propiedad estatal sobre los medios de producción, las políticas de equidad y el 

gobierno- directo del pueble; se- ltmit-aron los- espacios- a- la demoeraeia políttea- cuaio 

ciertas medidas transitorias, comprensibles en las condiciones del Estado de excepción de 

del exterior y del interior; el internacionalismo proletario. (Declaraciones de los Partidos Comunistaf y 
Obreros. 1976, 14). 
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los pnmeros tiempos de la revolución, se transformaron en rasgos permanentes del 

si-sterna- político. La · superaeión de los- déficit criticados de la democraei-a ref)feseflt~va 

en cuanto a una concepción elitista de la misma, terminó imponiendo una política de 

eORtml- medí-ame la autoridad- tetal del Estado- soore las- 1-i-bertades-- ind-i-vid-u-ales- los 

derechos políticos y civiles de la población. 

La- _prolongada- durneión de la- oo-i-H-Stitueionalizaeioo del- GooieJ;no 

Revolucionario, legitimado en su inicio por la acción armada antidictatorial, originó un 

efeeto--neg-ativo- en -la-políttea-d-emocráti-ea del régimen- en- múltiples -direeeiones.: 

a. La critica a la democracia liberal implicó la eliminación de la división tripartita y la 

eontrnpesieión -d-e· poderes-de- a€fi:tcll-a-, asumiéndose· el pri-Heipto-manfi-st-a- Ele- la- UH-i-dad. de 

Poder. Este principio parte del supuesto de que el Estado socialista por su carácter no 

ex:J}letador fundamentado- en- la- propiedad- seeial; eli-m-i-na- la&- base.s-· p-Elffr tlftfr Pt®tª o 

rivalidad de los poderes del Estado. 

Por el contrari0; el- modo- en· que- se- Sttst-ituyó- la- ·división- de-podefes entre el 

ejecutivo, el legislativo y judicial en la revolución desde la Ley Fundamental de Febrero 

de-l-9-59- en- el mediano-y lar-go--plaro; más-que- una-tmidad de poder coo-un equi-libím. de 

funciones en todos los subsistemas del mismo, generó una confusión de poderes mediante 

uflfr exeesi-va- eentraliz-aciéft; en- detrimemo- del ooen funeionamiento de los- OFgarnsmps 

superiores del Estado y en las relaciones de estos con los órganos locales y de base de 

~der. 

EH- la naciente estructura- de gebierno- 1-as- inst-aflcias superior-es-- termi-namn 

subordinándose a los lineamientos del líder, o a una pequeña estructura burocrática 

elitista-, y esta- última -se impuso- al-• resto- de- 1-a pirámide gubernamental en una- polít,ica 

donde, por la ausencia de una adecuada institucionalización democrática, no funcionaba 

el- criterio- de la elegibilidad- medí-ame el sufragio- univeFsal; el - peder del- veto, la 

revocabilidad, ni el control de las autoridades por parte del pueblo. La experiencia 
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empírica hace poco creíble las consignas oficiales de la existencia de un poder integral 

dcl pueblo- y de las · oporttlflidades qtte· la ciudadanía ha tenieo desde- la etapa inieial- de 

pedir cuentas por su gestión a las máximas instancias del gobierno, sean éstas el Consejo 

de-Estado, el CE>nsejo·de Ministrns, el PFimeF Ministro-o el Presidente. 

b. En teoría el marxismo-leninismo supone que el Estado socialista protegía los intereses 

del- ptteblo-, el eual; · a· su ve-z, ern representado- por el proletariado. Por esta semi&, la 

construcción socialista criolla llegó · a una desmesurada burocratización donde 

dcliaeradamente o-no. se eoofunde el poaer del IffieDID eon el- de la bm-ocracia. Ea... la 

conceptualización de esta práctica, Robert Michels tiene razón con su Ley de Hierro de la 

Ottgantuía; en· el· sentido- de- que-~ a falta· de U& eootrnl pof)\:lt&r, la· permaneneia· ~da 

en el poder de la organización y de ciertos individuos tiende a una lógica de reproducción 

del peder que- geneFa- UHa- oogarqufa interna· en- despeeho- de- la ideología y ael dise~so 

oficial socialista. Esta expresión de Michels, que él tuvo en cuenta para explicar la 

natttfate-za del poder en· las- Ofgantzaeiones de la sooialdemeerncia, se- apltea- al m~ del 
! 

funcionamiento del régimen revolucionario en la Isla.12 

e. El-em.tneiade ·tantas • veees- repetirlo-de que en- el peder soeialista- sus· Ófgaoos- super~es 

no están compuestos por profesionales de la política, sino por miembros del pueblo que 

no- devengan- salarios · por SH- fuooíón- y que en la- mayOfía de- los • casos,. HO abandoflftR., su 

trabajo habitual, hay que tomarla con discreción. Aunque es innegable que la revolución 

awnentó· la-participaeión • de los- seetores-más-humildes-e& el-gobierno,· tampoco- hay d~as 
1 

que la dirección cubana tiene su propia élite profesional, durante mucho tiempo incluso 

reducida a· un pequeño grupo de los dirigentes- históricos · de la· guemHa- y ~us 
1 

colaboradores más cercanos. En esa relación de poder, la participación del pueblo se fue 

restringieHdo a· la· ejecución de tru=eas.; a- asimilar las- direetivas • y ejeeutar lo dispues_to 

"desde arriba". La concepción de la dirección revolucionaria sobre el poder se erigió de 

12 Jorge L. Domínguez introdujo la tesis del funcionamiento oligárquico en el sistema cubano con ,su 
concepto.de-la .oligarquía consultivajDoolínguez, l.9.JS}. 
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esa forma, sobre un fundamento elitista de la política y un concepto estrecho de la 

partici-paeión- "movili:zaüva" que se lla cootrapuesro habit:tHthnente a- la 

institucionalización democrática. 

d. La estructttFa· del poder- revoluci-onaFi& ha esfado- caracterizada- poF d papel 
'· 

sobredimensionado de la figura carismática de su máximo líder, ascendiente que no pudo 

pondet=arse- a- más- de -dos década~ de la institooional-iza-eióH de- 1976; rn con los- e~s 
1 

generacionales traídos con el transcurso de los años. Este acontecimiento generó un 
compertamiento·político·má-s--parecid&a un sis-tema-persoool- de ordeno-y mando- ~tipo 

militar que a un régimen político democrático. 

E~ total-itarismo soviético, oon- Ja.-aceptac.IDR- el:lasi- vitalieia-de SüS- difigefltes-e&-}os 

organismos superiores del partido y el Estado, resultó muy atrayente al desmesur~o 

pr-otagon-is-me· tiel· liderazgo· ettbano; pues- e& la f)f'áetiea garantizaba- la- proloogae1·' n 

indefinida del dirigente al frente del proceso, sin tener que responder a criterios e 

rotaeióft. de-poder ni · encarar pooible~ e-Jfp-1-iea..:iooes- sobre- ta~ pers-isteneia· e1r el- mi-Sfflo, y 

tampoco exigía un control popular sobre las decisiones políticas. ! 

e: Desde 196-l la-revol~ioo- dclineé-- una- pol-ítica exterior, cuyos--prinei-pios- OOffflfrtiyos 

centrales han sido la defensa y el fortalecimiento de las posiciones internacionales \de 

Cuba y de- le-s- países · socialistas-~ el- antiimperíali!ffll&, 1-a looha- contra el- eolon-iali-Sffl&, el 

racismo, y otras formas de discriminación, el desarrollo de la amistad entre los pueblds, 

~a- oposieié-n- a· la injereHCia- oorteameri-cana- e.n· los- as,unt-os de cuaktrner Estaoo; la 

colaboración con el Tercer Mundo y el respeto a la soberanía, la igualdad y Jla 

aatodetei mi nación nacropal. 

La- política · exterior cuba-na se h-a desen-welte en- un • ambiente de cooílK\to 
1 

permanente versus la hegemonía estadounidense, con la intención declarada del gobierno 

de la-Isla-de contribuir a-la-lÍflüida-ció& dei impeFi-ali-smo-. Esa-dinámica-de enÍFentarni-emo-
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constante con Estados Unidos es uno de los motivos que, sin desconocer la agresividad 

de las administraciones estadounidense contra el régimen cubano, imposibilita 

aproximarse a un escenario de negociación en las relaciones entre los dos Estados. 

Alcanzar la normalización de las relaciones con Estados Unidos, aspecto de un 

considerable efecto para el desarrollo económico de Cuba y su inserción internacional, es 

una de las carencias de la política exterior gubernamental, más aún, cuando la mejoría de 

las relaciones se subordina al enfrentamiento con la mayor de las potencias mundiales y 

aludiéndose la culpabilidad de ésta por cada problema sucedido en el país. 

2.3. El modelo soviético institucionalizado: burocratización del Estado en 
detrimento de la democracia y las libertades ciudadanas 

Aunque la dirección gubernamental reiteró en muchas ocasiones desde la segunda mitad 

de los sesenta, la necesidad de institucionalizar el sistema político de la revolución para 

crear las nuevas instituciones estatales en correspondencia con su carácter socialista, no 

fue hasta después de 1970 que se acometió dicha tarea. 

La superv1venc1a del régimen, sus avances en la actividad económica y 

sociopolítica, la inserción internacional con el socialismo de Europa del Este, pero 

también las dificultades en el cumplimiento de las metas fundamentales para el desarrollo 

económico y la industrialización, están entre los factores que contribuyeron a que luego 

del fracaso de la zafra de los Diez Millones, el liderazgo hiciera unas de las más notables 

autocríticas y se tomara a la institucionalización del Estado sociahsta. 13 

13 Desde 1961 liasta 1970 se habían aplicado dos estrategias de desarrollo fundamentales, con ciertos 
ajustes coyunturales. La primera estrategia, de la "industrialización acelerada" funcionó durante un tiempo 
relativamente corto, pues pronto se vio la imposibilidad de instrumentar en las condiciones cubanas un 
desarrollo fundamentado en la industria pesada, la diversificación de la producción de la agricultura y la 
sustitución de las importaciones. La segunda estrategia de desarrollo "apoyada en la industrialización 
azucarera" como motor para la creación de la industrialización y el desarrollo se toma en 1964 y funciona 
hasta la primera mitad de los años setenta. Una tercera estrategia "de retomar la industrialización sin 
abandonar el impulso de la producción azucarera", que se inició luego del I Congreso del PCC en 1975 y 
que perduró hasta mediados de la década de 1980 cuando entró en crisis el modelo económico del 
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El proceso de institucionalización se orientó en lo económico a un 

perfecelOfl-am+ento · del papel que- desempea-a d Estado- en el desaFrol-lo y la 
' 

industrialización, y en lo político se centró en darle un basamento legítimo-constitucion'al 

al régimea- y, además; adoptar eomo--válidas- la expeFienei-a de gobierno y- de El-i-reee~n de 

la economía promovidos en la URSS y Europa oriental. 

En 19--75-, en el-1- Cengrese--del- PCC, Fidel-- Castro- aFgumentaba-SOOfe la- nec~ad 

de la puesta en marcha de la institucionalización: "nuestro Estado revolucionario Jha 

tenido dttflmte- muchos atios- lffl-a- estruetUFa previsioo-a-l-. 1,a-R-evolucioo- HO- se- aJ}festlfé..,_en 

dotar al país de formas estatales definitivas. No se trataba simplemente de cubrir bn 

expedi-eme- si-ne- de ereaF insti-rueiooes-- sélidas-,- bien- meditadas- y OOFadern-s-- 1ue 

respondieran a las realidades del país. Pero esta provisionalidad ha durado mucho tiempo 

y ha- llegado- la hora- de SHpeFarla- ée.fm-itivamente .. . La- Revol~ión- eubana- 81º 
ciertamente importantes aportes al movimiento revolucionario [ ... ] Pero la Revoluci0n 

cttOO-flft- no- Sl:tpt>; desde el- pri-m-eF instante-, aprovechar en-el terreno de la- eOHStmccién-1el 

socialismo la rica experiencia de otros pueblos que mucho antes que nosotros 

efflf}Fendieron-ese- camioo: .. "(Cast-ro-19--78; l-5-3-1-54), 

Lo que en la década de los sesenta se consideró como una crítica a las 

limitaeiooes- del- modelo sovi-étie0; desde las pesieiones-- revelueionatfas-de Fidel -Ca-stFq y 
! 

del Che Guevara, fue transformado en el I Congreso del PCC en una autocrítica en 

téfmioos--de- reetificacioo de- errOFes-ée "idealismo- pequeño- oorgués 11(Ca-stre- 19--1&; ~)-

Siguiendo los lineamientos del I Congreso se conformó el proceso -tie 

ia-stitueiooalizaeión; cuyos-elementos-primefdiales--fuemIE La- proclamaeión- de Wlft- Hjva 
Constitución en febrero de 1976 que sustituyó la obsoleta Ley Fundamental de 1959; la 

creación- de- lttla · nueva· división- poHtiea-admia-istrat-i-va- en ju~io de 19--76; ~a- adopeiÓH-- de 

un Nuevo Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE), denominado de 

Cálculo- Económico,- aplicado-en todos los países- de Europtt- del-Este y que- conte~laba 

la utilización de la ley del valor en el socialismo. 

socialismo· cubano, puede ser considerada más adecuadamente una variante de la segunda estrategia 
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Otros aspectos de la institucionalización a nivel del Estado fueron la creación de 

los nuevas Órganos · del- Poder Popular y la proclamación- de la Asamblea Nacional 

(pa-Flament-0-)- enjulio-y diciembre de ese año, respectivamente, así c~ la ap-ariciófl., de 

una nueva ley electoral destinada a la conformación de los órganos de poder mediante, el 

~gio. 

E~ bala-nee--de- la- obra--de- la- Revelueioo desde- 19-59- hasta -197 5; reali-zaoo- por ~l I 

Congreso del PCC asumió que a estas alturas del proceso se había culminado el períotlo 

de tFánsito- dd eapit-alísme- al- sooiaJ-i.smo. eomeIUado- en Ü,,b1hre de l-%Q., ~i-áoo~ la 
1 

etapa propiamente de la construcción del socialismo. La plataforma programática -del 

PCC aeflftfa-este paso-ahieeif: "La- sooiedadc-cuban-&aewal se-eneuentF~en-el per~de 

edificación del socialismo, por lo cual el objetivo programático principal e inmediato del 

pueblo- ettbaoo- es-continuaF la- eonst-rue~ién • del- soeial-ismo- sobre las • bases- eientí-fieas-1el 

marxismo-leninismo hasta arribar a la primera fase de la sociedad comunista" .14 ~se 

posttt~aoo-- tema- un gran · significado-en. el- pensamiento.- de- la- direccioo poH-t-iea- .que; ~n 

una visión lineal del progreso social, sustentaba que luego de arribarse a la construcci6n 

seeialist-a; superándose las-pFimeras- etapas- set perieoo.-ae tr-ansición-, el ~iali~ era 
1 

irreversible. 

La-inst:itucionali-zaeiéft- del Estad& se-hize- sigu,ieooe- 1:1-na- copia- bastante mecánica 

del modelo soviético. La inserción en el campo del socialismo "real" brindó íncontaJes 

benefieios-en- el-erden ec~e-fmaooiefO; garaatizó-lac supervivenei-a- del régimen-y. su 

avance inmediato, pero en el plazo mayor implicó importantes costos para la estrategia ~e 

desafft>lttr y · en-el · ámbito- de- la-demoemeia- cuestiones que anali-zaremos--má-s adelante, 

La institucionalización legitimada por la Constitución de 1976, reforzó el poder 

de la- élite- burocrática a tra-vés-de- H-R- cootFel- casi- eompleto- del- Estado -sobt=e la- socieaa4, a 
1 

tal punto que se confundieron la sociedad política y la sociedad civil en detrimento de ~as 

azucarera que realmente una nueva concepción del desarrollo. 
14 Esta tesis desde el oficialismo gubernamental fundamenta la irreversibilidad de la revolución 
(PlatafonnaProgramática del Partido Comurrista de Cuba, 1976. 58). 
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atribuciones de la segunda. Los principales componentes del sistema político dieron 

comintt-i-dad- a aquellos creados- luego-de- l 959-, es- deci-F, a- las- organi2aeioHeS-pottti-ea5; l,as 

de masas y el aparato estatal administrativo. Se consolidó una estructura de poder y ttn 

est-i-lo- de funcionamiento vertieafüt-a que f)fOfllO't'ió- el ineFemento de la- lmrncraüzasi,ón 

del Estado, limitando la participación democrática del pueblo en los asuntos de gobierno, 

en el- eom-rel· de las • decis-ienes- y despojó-a la- eiudadarua de sus defechos- l}Ottti-e~ y 

civiles. Veamos brevemente algunos de los componentes y particularidades del sisteina 

poHt-i-e&eE>ffespondientes-a- la-etapa de- la- insütuei-orum ión. 

Las organizaciones políticas 

El-Partide-·COOlllilista-de-ü-lba-tpCC}y la--Ynión-de.Jé.venes-Comunista-ElJJC}. El PCQ. se 

define constitucionalmente como la fuerza dirigente superior de la sociedad, en -bn 

si-stema-tmil)artitiista · que-eonsidefa-i-legahl-a- aseci-aeiéfrpolmea: El· partido-; integmtio-~or 

una vanguardia selectiva, es organizado sobre el principio leninista del centralisibo 

democÍtico. 

St bie1r es- cierto-que e&-la-teefía. y la-pEác~pelít~as,-la• di-reeeién-gü-hema~tal 
1 

buscó una separación entre las funciones propias del partido y las del Estado, dándole al 

pFÍ-ffief& el- papel-tie orientatief y la adminis-tfaeié&~-apaFat& de Estad0; l:lfta-eaFtK:t~ca 
1 

intrínseca del socialismo cubano es la hipertrofia de funciones presente en todas las 

etapas-del-proeeso que-se ref.leja en las-pFiooi-pales--autoefÍtiea-s--del -lidefaz~ 

1 
Esta tendencia a la distorsión de funciones en los órganos de poder reiterada Jen 

Cuba· y en los países del SO€iali-s-mo- "reai"', no- puede seguif contemp lánoose eomo- erroc.es 

de funcionamiento en estructuras con campos bien delimitados, sino que, en realidad, kl 

sistema de- Partido-Estado le es-eoosusta-Hcial- J.a.. SHplantación de funciones-estatales-por 

las instancias superiores y el control absoluto del partido que acaba imponiendo con un 

estilo auroritario-sus -decisiones-- a~ resto del · sistema- polítieo--incluyendo la- admttlistRtción 
' 

Estatal: 
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La hipertrofia de funciones Partido-Estado, en el caso particular de Cuba se 

complica todavía más poF el dominio absol-uto- en las-i-n-stituci-Ones de su-1-tder Fi-<kl Ca5\ro 
' que reúne de forma vitalicia los cargos fundamentales de la nación, Secretario General 

de} PCC, Presidente del CoftSejo de Estado; Presidente del Consejo de- Ministros y 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

La- Unión de Jóvenes Comunistas-: :Es- la- cantera de cHadros-- del- pa:Fti-do- y.. la 

organización oficial que se ocupa de representar los intereses de los jóvenes en -fa 

sooiedae-. Af igual- que- el- partido se- rige pt)f prineipies- leninist-as- de- elegibili
1
dad, 

definición clasista y una disciplina de organización de cuadros. J 

Las-- organiz-aei&BeS-de IBjlSas 

Estas- soo- orgaruzaciones--ofiei-ales-eon--UH- apoye-· lega} ~ -les--ganmt~a--el-~ ?e 

representación de sectores específicos de la sociedad, sindicatos, campesinos, estudiantes, 

ete. Tienen-- la-principal tarea- de- i-neefpefffi' les- difefentes- seetores de la-poolaeión- la 
1 

construcción del socialismo. Según la tradición leninista son consideradas por -' el 

lidefa-zge-- eome- "poleas aeti-vas- ae- tnmsmisión" de- las- directivas--reverueÍOfttffi.as y 
i 

"escuelas de educación política" de las masas. i 

Tanto- por definieión-, como- por- el mooo- de su- fimei-on-amiento; ~as 

organizaciones fornan más bien parte del Estado que de la sociedad civil, en cuanto ~u 

atttooomi-a-del-Estado -es-altameme imprnbahle y-di-seatible: En ese caso-se-eneuemnm, la 
1 

Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Asociación Nacional de Agricultoiies 

Pequeños (ANAP), la Federneién-deMujeres-Cumm-as-EFMC}, los Comités-de Defensa,de 

la Revolución (CDR) y las diferentes organizaciones estudiantiles, la Federación ;de 

Esturnaates Universitarios-(FEU); 1-a Federa'->ión- de- Estudiantes de la-Enseñan-za Media 

(FEEM) y los pioneros. 
' ' 
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Además de las organizaciones de masas encontramos un conjunto de asociaciones 

de profesionales; religiosas; eulturniffi, artíst-ieas ete., que- al menos drnanre el- peF, o 

anterior a la crisis de los ochenta, no se diferenciaban notablemente de las organizaciones 

de- masas con- respecto a la- su-bofdi-nación- del Estad& y- S\:1- poca difereooi-ación coo- las 

funciones de éste. La complejidad, diversidad y autonomía de los componentes de~ la 

soeiedad-, se- han- revelado· con una ereeieftte intensi-dad- con la crisis-- del- socialismo- ~e 
1 

Estado que ha permitido emerger nuevos actores sociales y políticos. Esto ha implicado-fa 

apafiei-Óft- desde- los fmes- de- les- años- eeheflt.a ee- un- resurgimiento de- ~a- sociedad ci-\(il, 

impensable en la etapa del dominio del "modelo soviético", temática a la que volverembs 

en-el- eapítulo-fmal: 

Las organizaciones estatales 

La- i-nstittteionalización ··del- Estado- a-: mediados-· de- la- déeatla ·.del- · setema-;. se- rea:l\zó 

siguiendo el principio de organización de la Unidad de Poder aplicado en los paíJes 

soeialistas- que- eliminó· la- elásiea-- ffi:.Vi-siéft- y eoot-rapeso-- ~ -poderes-del- libef~ismp. 
1 

Después de la experiencia piloto efectuada en 1974 en la provincia de Matanzas, 1e 

cie.aron Órganos·:der Poder P-opular a: mvet· mtciomd,. m -la~ furn Jeñmti:v.a. del 

gebiefne--en-d si-stemade-la DietaooF,Hlel-Proletariaoo--e:& (:uba, 

En esta estructura, la máxima instancia estatal es la Asamblea Nacional ebn 

funciooes ejeeutivas; legislativa y eo»stitu.y-entes: La Asamblea- Naeioflal. designa- al 

Consejo de Estado un órgano colegiado que sustituye a la Asamblea durante sus recesds. 

La- Asamblea- Nacional· eempuesta- f)Of delegades--- electe-s- ~n- las . c~HHSBF~i~s, es 

elegida por un término de cinco años. El Consejo de Estado lo integran el Presidente del 

Coosej0; lift Primer Vicepresidente-, cinco- VicepFesideHtes, un Secretario-, y vemtitfés 
i 

miembros más determinados por la ley representando a sus respectivos organismos. 1El 

Presidente dcl Consejo · ae- Estad& es- jefe de Estad& y jefe de gobiern&. POF SH parte, el 
1 

Consejo de Ministros se ocupa de acuerdo con la ley de las funciones ejecutivas : y 

administrativas-constituyeflfü) cl Goltterno-de la Repúbliea. 
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El Consejo de Ministros está formado por el jefe de Estado y de gobierno que es 

su presidente, el-Primer Vieepresidente, los vicepresidente5; los ministres; e~ SeeretaF~ y 

los demás miembros que determine la ley. El Presidente, el Primer Vicepresidente, los 

vieepFesidemes y otros miembros- del- Cooseje- de Min-ist-ms- que determine el-Pr~nte, 

integran el Comité Ejecutivo que remplaza al primero entre sus reuniones. 

El gobierno- de la .Reptt-bttca se adeeua a- la- di-visión- pel-it.i-eo-admmistrnti-va, 
1 

organizándose desde las instancias superiores al nivel nacional y delegando sus funciorl.es 

a- los niveles iflfefiores-prevmeiales--y mtlftÍeipales. Las-- Asambleas del-PotieF POf)Httlf en 

sus respectivos niveles son los órganos superiores locales del poder. Para cumplir l~s 

fi.meiones- estatales-de sus-cemf}eteneias, las-asambleas- loo al-es- se apoyan- e&- l9S-C ,ej os 

Populares integrados por delegados elegidos en las circunscripciones. • 

Los· organismos amtados-·forman parte- dcl .apaFat&-est-atal-;· Sllbofdiffltdes a--los 

órganos del gobierno. Las instituciones militares fundamentales son las Fuerzas Armadas 

Re-voltteionarias-(F AR)-y-cl Ministerio-del- Interior €.MININ±}. 

Los órganos de Administración de Justicia son responsables de impartir la justidia 

y del- eontfOl· de· la · -legalidad: Le-· imegrnn- los- l'ribunales Populares- y- las, · fiseal4ts 

distribuidos en todos los niveles territoriales. El Sistema Judicial y la Fiscalía ]se 

suboroinaB- a-la- Asamblea-Naeiooal-del- Poder- PopulaF y- a--su· Consejo--de Estaao: ~a 

subordinación refuta por sí sola la proclamada independencia e imparcialidad que sobte 

la-justicia-pregona ·la Constitueioo de la-Repttbhea, 

Sin hacer un balance pormenorizado de los resultados del período 197 5 a 1986, 

deseamos- resumir algunas- de- las teadenci-as y aspectos- esenciales- de esa- et31?ª· 
Indudablemente estos son los años considerados los mejores en la trayectoria deJ la 

revolución y en· ta estabilidad- de su sistema· potitico:15 Err cuanto a-tos togros se yooiera 

15 Los informes centrales a los tres primeros Congresos del PCC realizados en 1975. 1980 y l ~86 
respectivamente, hacen · un oolanre- desde- las posiciooes ofiei-ales de- los logros y deficiencias ',le las 
políticas-en curso en la etapa. J 
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mencionar que el proceso de institucionalización se completó en lo fundamental , dando al 

Estado-1:tfla- fofma concreta. La nueva insütueioo-attdad a pafitr de la ConstitucÍ-Ófl de- i9.76 

fortaleció la legitimidad del sistema con un ordenamiento jurídico-legal elegido 

popul-armetlte.16 El Estado- había superado- el- earáetef tFansitorio qtte le- daba- 1-a-· Ley 
. 

FuA-d-a-mental- de- 1959- y otras leyes eomplementafias- legiümándose en wi-a Const-it$ÍÓn 

adecuada a los cánones socialistas del proceso político que fue aprobada por la población 

mediante I efer énaym. 

Estos -cambios pemliti-efoo- limt mejor ap!icaciéfl. de algunos prineipios-teórieos-.del 

Estado socialista, al acogerse a la elegibilidad de los cargos representativos, los aspectos 

legales-para- la--revocaeión- de- les- difige~ U& mayar eoot-rol y participacióH, de- \as 

masas en las instituciones políticas, principalmente en las instancias locales. ia 

iftstituciooalizaeión-del-OFeefr ~ítico-~y ~eienó,eanales-ile.la,panie~ón 

popular que tenían en cuenta conceptos ignorados hasta el momento como eleccionls, 

SUHagio-eleeteral; voto-seeFeto, refeFéadum siempre oon..las-li~ones 

particulares de un sistema de partido único que prohíbe la participación a la oposicióJ. 

A- t-ravés-ae-Ja-institueiooal-izaeié~ el podef- eent-Fa!: se- enfrentó-, fomlalmente- a_ la 

necesidad de alcanzar unas relaciones más equilibradas entre las instancias superioreJ y 

las- locales-; ioorementándese- les- mecanismos- de.. deseentFal-i--zación; -proeesa-- que v~ a 

acentuar el papel que desempeña la comunidad en las organizaciones de gobierno be 

aeuefde.-a--los--años -anteriores--a- l-916- de-.uaEstado-de-:ex~~ión- altamente: mi-litariz~ 

En el plano económico, después de ese año cuando se implantó el nuevo sistema 

de Planifüiaeión-de la Ecooomía--lSDP:E}, se Fegistrnron-avances en el-nwel de vida- ck la 

16 La· dirección política cubana-)' sus- intelectuales aseguran-que ·la Re\,olución· ha ac~do 
siempre como un Estado de Derecho, al estar normada la actividad del Estado por un orden legal 
constituido- y el conjw1to de- su.s- llOlllJaS _j-w:idicas. POJ"- el- contr.uio- para la oposición - in~ y. su 
intelectualidad. el régimen no cumple los requisitos de un Estado de Derecho, al no pemlitir que-• la 
legalidad-~-definida en conformidad-a-las-reglas-de~át~ la- libertad-de conciencia,- de- e:,;presi~ de 
asociación, etc, y por haber negado derechos jurídicos básicos violando el respeto al in1perio de la leyi la 
protección. contra el arresto arbitrario.. haber. estipulado. la dependencia. del poder. judici.al. de los, otros 
poderes del Estado, etc. (Valdés Paz. 1995, 105-110). 
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población, en el desenvolvimiento del proceso productivo y en la industrialización de 

algun~ sector-es de la- economía. Los. ritmos. de crecimiento económico- fu~n 

aceptables, comparándolos con la etapa prerrevolucionaria y los obtenidos por muchos de 

sus,- vecinos lat-i-noamericanos, argumento por el que ecooomista5" oficiales- lla~ al 

período de 1976 a 1985 la "época dorada" del modelo de desarrollo cubano (Monreal y 

CaFr~ l-99-7, 34). 

En- el plano- social-cl país-- mejmó sa: sit-tt-ación- en-todas las-á-feas de aetiv~ el 

desempleo disminuyó a cifras mínimas, cumplimentándose una política de pleno empfeo 

eonseettente- eoo-1-a idea-de- gaFru=ttizaF un- emplee-. a- eada- eooano; aumentó-- el e~o 

básico de la población con una mayor diversidad de mercado ( desde el mercado regulaclo 

hasta-el- paFalelot, se- eonsolidó-- l-a seguridad- secial-- i-nstrumentándose, Ufl-&' red. nae~al 

para las pensiones y jubilaciones de los trabajadores, ampliada a los ancianos, persodas 

i-neap-aeitadas--y- para-la-pohlaeKm: dec menoresc iagr-eses; eb-pFogr-ama -social garantizó--~on 

éxito un sistema eficiente de salud, gratis con cobertura para toda la poblacién; 

sebfesal-iemes-fuer-on -los -logrosc-e&-todosJos.--nivelescde-l-a--edtleación-de-eafáetef_gmmit¡a; 

se desarrolló, con un alto nivel competitivo a escala internacional, la preparación fisica,-~1 

sistema- de--reeFeación-y ek-deperte, ba: mvestigae.ioo-eientifiea--y la- cultmae eeaqu~n 

también éxitos notables que elevaron el potencial científico y cultural del país a niveiles 

mtt-y- superí-eres-ftUe· los-a~enJa República;. 

Esta valoración de lo acontecido en el plano cultural, no elude que las relacioÁes 

intel-eetuales-fevolución han- si-do mtl)'- coo~t-ivas en particular en- cl eampo- de- l¡s 

ciencias sociales y las artes, oscilando, entre algunos períodos de mayor tolerancia pbr 

parte del- Estado- y otros preaominames- de sil-eHciamiento de la- i-nt-electu-alidad; de 

acuerdo a los intereses gubernamentales. Los intelectuales han sufrido junto al resto d~ la 

sociedad-una sistemática falta- de tolerancia pe-lítica- y restricciones al- n-i-vel de las ~as, 

como la imposibilidad de poseer fuentes de información alternativas a la oficial y l la 

car-encia-de- la libertad de exprestón-y de asoe~lM:-
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En la segunda mitad de los años ochenta, no obstante los resultados positivos 

meRci-oHados, el modelo e~tensi--ve- de desa¡:rol-le- euba.ao; ineficiente y altamente 

dependiente con la Unión Soviética y el sociali smo europeo, entró en crisis a causa de sus 

propias i-nsuftciencias y C€7ntradicciones- i-ntema.s, las-que le impidiernn conseguiF una 

capacidad de reproducción sostenida, situación agravada por la crisis y posterior 

derrumbe del-socialismo- "Feat" y ei Fecn:Kieeimienta--dcl bloqt:1e<r estadoun-ieiet}S(r.-
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CAPÍTULO 111 

CUBA: LA CRISIS DEL MODELO SOVIÉTICO 

Y LOS PROBLEMAS DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

3.1. La crisis del socialismo de Estado 

Antes de adentramos en las peculiaridades de este proceso, recordemos que la te01ía 

política distingue dos tipos de crisis: las parciales y las de transformación (Held 1987, 

277). Las primeras se refieren a la inestabilidad del ciclo productivo que conlleva a 

movimientos de ascenso y descenso en los marcos de un sistema económico, impactando 

la vida socioeconómica y política de la sociedad. 

La crisis de transformación es más profunda. Constituye una ruptura del equilibrio 

productivo e integrador de un sistema, capaz de promover un cambio esencial del modelo 

económico o del régimen político en cuestión. La crisis del socialismo de Estado en Cuba 

es de transformación que equivale para su solución a la sustitución del modelo soviético. 

El liderazgo cubano desea restringir la crisis a lo económico, vinculándola 

fundamentalmente a causas externas, pero las grandes conmociones iniciadas en los 

ochenta sobrepasaron los niveles de una crisis económica, penetrando al núcleo del 

funcionamiento del sistema político. La crisis del socialismo de Estado en la Isla es el 

resultado de la combinación de factores internos y externos: el agotamiento del modelo 

de desarrollo extensivo; el deterioro de las relaciones económicas con los países 

capitalistas; el deterioro del intercambio económico y de las relaciones preferenciales con 

el campo socialista, y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense (Carranza 1992, 

131-132). 

Las cifras demuestran que el modelo extensivo de desarrollo interno padecía 

signos de agotamiento desde años antes de comenzar la reforma en Europa Oriental y su 



-HJ 

posterior derrumbe. 17 Si bien en el quinquenio de 1981 a 1985 se alcanzó un crecimiento 

del Producto Social Global (PSG) de 7.2% anual, ya en 1984 y en 1985 se contrajeron los 

ritmos de· crecimiento, a lo que se sumaron problemas en la aplicación del Sistema de 

Dirección de la Economía (SDPE) y un retroceso de la eficiencia interna, donde se debía 

invertir una mayor· proporción del ingreso para producir el mismo resultado (Carranza 

1992, 132). 

Al analizar los documentos de los Plenos VI y VIII del Comité Central del PCC 

de 1982 y 1983, la reunión del PCC de noviembre de 1984 que creó el Grupo Central de 

la ··Economía -sustituyendo al Ministro del sector Humberto Pérez, y otros docume~os 

previos al III Congreso del PCC y la Rectificación de 1986, se confirma cómo · el 

liderazgo-percibía-que, a-pesar del cumplimiento de los planes, se estaban acumula,do 

factores negativos tanto en la coyuntura internacional, el deterioro de los términos de 

intercambio -y la-caída de -los precios de los productos de exportación nacionales, y otr9s, 
- 1 correspondientes a la aplicación de la política económica interna que urudos 

comprometían -la ·consolidación de-la economía y del régimen en su conjunto. 

En el análisis del quinquenio 1981 a 1985, el partido identificó las limitaciones 

más embarazosas siguientes: problemas en la concepción de la planificación y ea
1 
el 

cumplimiento de los planes en áreas claves, como la exportación de bienes y s~rvicios y 

la-sustitución de importaciones; el crecimiento obtenido tenía serias desproporciones 

sectoriales; las tasas de crecimiento no se concretaban en producciones esenciales; 

problemas en la · aplicación del Sistema de Dirección de la Economía (SDPE) y la 

creencia de que los mecanismos económicos eran suficientes para la construcción del 

socialismo.(Castro 1980; Rodríguez 1990, 204-208) 

1 Una estadística abarcadora de los múltiples elementos de la crisis y una relación de los problemas a 
enfrentar en ésta puede encontrarse en declaraciones de Fidel Castro (Castro 1985) así como en otros de sus 
discursos (Castro, 1986) y en documentos del Partido Comunista de Cuba (PCC. 1986; 1991), otros análisis 
significativos corresponden a José Luis Rodríguez (Rodríguez 1990, 148-206): Julio Carranza (Carranza 
1992, 131-158); Elena Álvarez," (Álvarez, 1991); Pedro Momeal (Momeal, 1991, 36-68); Mauricio de 
Miranda Parrondo (Miranda 1993), y a la Comísión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL y 

l--9--91): 
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Los inconvenientes se agravaron a niveles inimaginables desde 1986 hasta 1994 

con d impacto- de las refonnas y el- derrumbe del-- socialismo- en la URSS· y Elli'opa-~el 
1 

Este. A inicios de los años 90 los análisis oficiales y académicos reflejaban los problemas 

cardinales de ta crisis det modero de desarrollo con urr sinnúmero de etementus:- la 
1 
1 

incapacidad para el pago de la deuda externa; la brusca caída de la producción y '.1a 

prnductividati; la pérdida-de la-eficiencia; laS-despropo¡:c~en- la-ecoHOHH-a-nac.~~ la 
1 

desconexión de la economía internacional; la poca aplicación de la ciencia y la técnica-en 

et preeeso-prooucti-vo; la-exeesiva- eentrn1izae.ión-y la-planift.eacién deftt!iente, la Caffifi del 
1 

nivel de vida del pueblo; la crisis alimentacia y en los servicios. _¡ 

A difer-eneia · de- otfas- etapas- de: tr~ eoonómieos-o · desajtlsres- sociales, la 

dirección política no podía contar con la ayuda financiera soviética habitual desde lbs 

años- 60- en- fe.Fma ·de · subsidies-de pFeeias-y ¡»'éstames- coa- muy· bajas--tasa!;-de- interés, pi 

con las ventajas políticas y de todo orden de su alianza con el socialismo "real" . Podem¡s 

imaginaf la- tfascendencia-cle este-~ al--ver qtte-,eb·Bwel-de íinanciamiento-oot~en 

la URSS alcanzó 6 000 millones de dólares en 1989, pero se calcula que desde 1960 haJta 

199<t abarcó zs··ooo millones: dtnm9res. 

Por-sólo-citar algunas--cifr.as-de la- cFisis--econémic~-la-caída del Prodooto-Intetpo 

Bruto (PIB) se estimó oficialmente entre 35 % y 48% de 1989 a 1993; en esa etapajel 

eonsurno-tet-al tuvo· una· C0ffiPFesID& de 13-%-y el iDgfeso- pe¡: cápita· re:tmeedié- del fflfer 

lugar latinoamericano al veintitrés. La CEPAL calculó que en esos años la formación.ije 

capital des~emiió- abruptameate del-249/o- ai-6%-del- Rffi. Para-la --misma- mstitooióa--el 

déficit fiscal pasó del 6.7% al 30.4% del producto y los ingresos en la cuenta de capit\al 

de la- balanza de· pagos se- Fedujero& más· de- diez· veces- de· 4 · 122 a- 404 mi-llene,¡, de 

dólares. J 

El PIB· descendió como- promedio- anual- -0:3%-desde 1986 hasta 19&9-; fue-ay -
0.8% en 1986, decreció a -3.3% en 1987, pero el decrecimiento del PIB a precios de 1981 

en- por eiento-se deterioró-abruptamente de -2.9%-en 1-990- a -9:5%-en 1-991 , -9:9-o/o en 
1 

1992 y su punto más bajo fue de -13.6% en 1993, el peor año de la crisis. ! 
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El fin del sistema socialista hizo perder a Cuba casi un 80% de su comercio 

exteriOF, no sólo sus mercados; sino- tamb-i-én sus fmmtes · de financiamient&, provoca}1do 
1 

el deterioro masivo de los sectores productivos internos. La capacidad de importación: se 

redujCr 00%; de 8139.8 ·miHOHeS-de détaFes-e11 19&9- a 2 0()8..2 millones en 199-}, en e,sa 
1 

esfera, por dar un ejemplo, las importaciones de petróleo y sus derivados se redujeron de 

l} miHooes ·de-toneladas ·eH- l-9&)., a menos· de 4-mi+lones-efr 199}, u1ta-euaf1:a-parte-ae, la 

cifra anterior. En el mismo plazo las exportaciones cayeron de 5 399.9 millones k:le 

dólares-US- a -2 008-.2 millf?nes. 

Los · ingresos · totales- del- pFesupuesto- del·· Estado- Elisminu yerOH- aooalmeme de- 12 
' 1 

100 (millones de pesos de 1981) en 1986 a 8 213 en 1993. La relación de la deuda 

externa- total- eoo- respecto- al· %-ael- Producto- Inteme-Brut& fue elevándose- de 3-l; 7~ en 

1989 a 40,7% en 1991 , 42,9% en 1992 hasta el máximo de 58,2% en 1(}~3, 

manteHiéndose-a· un· promedio·aooal de-más-de. 4-5%- entre · 1-994· y 199&: La· deuda-extei:µa 

actual, que no se paga ni se renegocia desde 1986, es de 11 208.9 millones de dólares U~, 

sifl-iooluir el- monto-de la ·contfattia. eon: laUmón-Seviética y cl ex campo-socialista 

La crisis tuvo pésimos efectos en el nivel de vida del pueblo, poniendo en peligro 

l-as-eenquistas ·sociales · anteFÍOfes- €Espina y etfes·• 15).96.; E eáel · 1998; Mir-anda• y 1'abE4ue 

2000). En el impacto social de la crisis se destacaron una gran escasez de medicamentos 

y de- matefiales- en el áJ:ea· de. la:. salud- y el deterioro eonsiderable- de hospitales.., e 
i 

instalaciones médicas; un deterioro de la higiene que sumado a la insuficien~e 

afunemaeiÓH· limita la respuesta-i:nml:tflOlógica· a- las- enfermedades; un desceDso eH, la 
1 

oferta y la calidad de la educación; la crisis en la vivienda y el transporte; la cuantiosa 

reducción- de- los niveles de- altmentaeién· poF dehajo- de los niveles- de consumo--\de 

calorías y proteínas necesarias y la pérdida de los modestos niveles alcanzados en : el 

vestuariCr y otfos ·servicios•bits:icos _) . 

El· empeoramiento-de las. eondieiones- de vida- y de eonsumo·a niveles críti~s, 

favoreció la aparición de males sociales y retrocesos en el clima moral en proporciones 
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preocupantes. Se elevaron los niveles de prostitución, la delincuencia, la mendicidad, el 

alcooottsffltr, el suicidio, ht dFOgadieciófl y otFas- foFmas- de evasión de la reahdad. 8f Y 

que agregar a ello la crisis de los valores ligados a la solidaridad y el incremento de las 

~seei.a..les. 

Un acáptte aparte merecen les desarreglos- en- la- familia- y la- divi5½Ón de- ,la 
i 

población que contribuyen a la paulatina desintegración de la nación y de su cultura. La 

Cfisis-da-fut- la- eonv-i-vettettt famittfü' eon- oonfttct-os inselttbles; entre-otros, la-deterntinae~ón 
1 

a emigrar a cualquier costo de una buena parte de la población, causando la separación ~e 

los- ser-es- queridos- y la- pér-dida, de Fecursos- lrum.mos- mvalorables: La- diáspora--. ha 
1 

significado un costo invalorable al abandonar el territorio patrio un número considerable 

de- sus-mteleetttales, artistas-y-profesioruttes, tea& elle- en- un- país-que- neeesitó al- apFeqar 

la Constitución de 1940 incluir el artículo 76 para regular la inmigración, mientras qJe, 

euar~ta años ·· después · de- la-- reveruc.iÓft-; tiene el- 209/4- de la-- población- FOO-:teatlir r el 

extranJero. · 

ba- J)fOffi:Íscuidad- efltfe-v-aria-s- geneFacienes-- que: vi-ven- -en -una misma- vivte91a 

debilita los vínculos afectivos y es una de las fuentes principales del alto índice de 

divereios-: En- l-9-98 · se · tuvier-on- 6J di-veroios-· J)Of- ~ , l-00 matrimonioo; si-n-c~ar 

las separaciones no oficializadas, indicador inequívoco de la delicada situación qbe 

atraviesa-la· familia. -(Dfaz 2000; Ál.vm-ez-Suárez y otro!"-t~6) 

La péraida de la eapacidad-productiva estatal- eemainada con el-efecto- i~i-al., de 

las reformas incompletas de mercado, originaron la quiebra del papel empleador 

llfli-versal- del-Estado· el · cual- cOffif(}laba-alrededof del- 9--5-%-de la · ocupaeioo- laboral-:- En 
1 

esta situación, aumentó considerablemente el número de desempleados del sector estatal. 

Este grupo- de los -sin emplro- gradualmente se traslada-ai naciente-sector mixto- y- no 

estatal de la economía. Aunque las cifras oficiales hablan de alrededor de 8% de 

desempl-eo- a nivel nacional a mediados-de los- no-venta; c0&cifras -supeFiores entre 10% y 
1 

12% en determinadas provincias como Ciudad de la Habana y las antiguas provincias 

ooentale5; hay fuertes dudas-en el medioacadml~o y la opinión pública-de que esas-Siaa--



las cifras reales deduciéndose niveles más elevados; por demás, se conoce que existe un 

gran- subempleo- invisible-- en-cl que- personas-con empleo- oficial -no -poseen tlft co~nido 

de trabajo garantizado con efectos negativos en lo productivo y lo social. 

El modelo-productivo centrali-zade- perdió-parte de su capacidad eomo- meca»~o 

fundamental de la integración social, debiendo compartir esa responsabilidad con una 

m:teva- cl-i-veFsidad · de · sujetos ecooomicos que opera»- en el sector mixto; eoopernt-i-vQ, y 

privado de la economía. Esta dinámica fracturó uno de los fundamentos del pacto social 

emre- individuo y sociedad- del- medelo- seviétieo en- crisis; en que· cl Estado- garami-28\ba 

por sí sólo la reproducción del modelo social sin compartir responsabilidades, ni concilÍar 

intereses-- een- otros- aetOFes- de la,- sooiedaa (Espma::. y. Otros- 19-96~ Núíie:2 1-9-9--1,.4+-50; 
' 

Martín y Capote 1997, 76-87) 1 

ba- eFisis--se-manifestó--asimi-sfll{} en ehni.vel-p0lítioo--ideológioo-y en-las-estnwa~ts 

de poder del socialismo. El socialismo "real" pretendió sustentar una ideología "segura" 

que-propagandizaba -un future--préspern·; equitativo e iffevei;sible: Esta, ieeolegia-~ó 

a ser cuestionada y agotarse con la política de la Perestroika. La reforma soviética vino! a 

descubrir-- al- ciudadano cubano·-el· lado.e eculto, de- las---eanl:radicciona de· ese- modeto--.de 

socialismo, hasta hace poco considerado casi perfecto y patentizó los inconvenientes 6e 

-esa vía-para obrener·el desafmltoo y kc demoaacr..E0 {-Álvarez:Gareía y -~2001-. .. 31-

33) 

Las · dudas · fueron · potenciadas-- por dos- S\teeses de. eaFácter· nacional oeurridos--en 

1989 que conmovieron al país: el escándalo de narcotráfico y el de corrupción en 1bs 

altes-mandos -de-las Fuerzas-Annadas-Revoh.wionar-ias (-FAR}y del Mini-sterio-del·ln~ior 
i 

(MININT), que condujeron a la depuración de las filas y la jefatura de la última 

institución, no-así de· las FAR que continuaron- al- mando- de Raúl -Ca-stro, Esos- suces._os 

vinieron a confirmar las debilidades del modelo socialista en su dimensión polítida, 

demostrándole a una consider-ab-le pa-Ft-e de la población la- earencia de un- contr-ol-popu.Jar 

sobre las instancias gubernamentales y las diferencias de condiciones de vida entre 1el 

pueblo- y el- liderazgo. En-ese contexto- comenzó a- sl:lrgiF UH· reclamo- de entre los-míi-s-
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destacados sectores de la sociedad civil y de la intelectualidad dirigidos a una mayor 

democratización: (Álvarez García y González 2001 , 61-66) 

El gobierno, en su aspiración de mantener la estabilidad política, busca distribuir 

los costos de la reforma económica protegiendo a los sectores más afectados, pero el 

retardo en ·la ·adopción de la reforma y las limitaciones de ésta, la falta de recursos y los 

niveles insuficientes de la recuperación económica, han prolongado por más de trece años 

las incalculables dificultades de la población y son elementos de la perpetuación de la 

CflSIS. 

3.2. La ·· propuesta gubernamental: la marcha al mercado en un· r~ en 

unipartidista 1 

La-respuesta-gubernamental -a las tendencias negativas de- la economía y la sociedad de la 
1 
1 

mitad de los años 80 que condujeron a la crisis nacional, se dividió en dos estrategias: El 

proceso-de 11Rectificaeión de errores y tendencias negativas" y "El Período Especial" . La 
. 1 

Rectificación se oficializó en febrero de 1986 durante el III Congreso del PCC. Con ella 

se -abrió -otro -eslabón de la· cadena interminable de autocríticas de la élite política. E
1
ste 

proceso se efectuó casi paralelamente con la Perestroika soviética, pero trazando un 

itinerario-diametralmente opuesto; mientras la reforma conducida por Mijail GorvacBfv 

suscitó la reestructuración de la economía en base al mercado, la autonomía empresarial, 

la·descentralización del ·Estado, el incremento de los sectores cooperativos y privados en 
1 

la economía, unidos a la transparencia informativa (Glasnot) y la democratización, por su 

lado la Rectificación lanzó una espectacular campaña antimercado y un llamamiento--~ la 

recuperación de los valores socialistas y de la conciencia comunista. Se criticó, además, 

lo -que el liderazgo llamó las tendencias antisocialistas en la URSS y Europa oriental y ~os 

errores internos en la construcción socialista, causados por la copia mecánica de esas 

e,rperieooias. 



Anticipándose a las críticas que comenzaban a brotar en la sociedad resultado de 

las carencias materiales; el- desaoastecim-i-ento- de- productos attmentieios- y ias 
1 

insatisfacciones en los servicios de salud, transporte, etc., e ignorando que el partido 

eemunist-a- r~larna - la rep-resentaciÓit de- todo- el pueblo, Fidel Castro prevem-a- el 

contenido "revolucionario" de la Rectificación y los límites de la crítica y el debate I al 

deeif: "Es-muy bueno aclafaf ~ -esta deaate, que. esta-crítica y esta autocritiea- ~o 
1 

pueden ser de revolucionarios y desde posiciones revolucionarias; de marxista-leninistas 

y desde posiciones marxistac-leninistas:,.. de. sooiialistas- y de eomunistas, desde posie~es 

comunistas y socialistas, y que aquí la reacción, la contrarrevolución, el espíritu pequeho 

btifgttés, ne-tienen- nad-a- que-hacer, nada- en, que-participar" . €Castro- l-9&8; l-3-l )-

En esa contraofensiva "anticapitalista" se adoptaron un conjunto de medidas que 

oo- la- f)fáetiea- restringían, la del Sistema:-de:. Pl-ani:ficaeióa y- Dir~ ~la 
1 

Economía (SDPE) de 1976, el cual amparaba el uso de las relaciones mercantiles en 61 
soeialisme;-dictándose -u1rconjume:-de-.leyes-que elimifiarofl:. l-as- medidas--delibefal-i-2~ n 

económicas puestas en prácticas en la década de los 70 y el primer lustro de los 80: ~n 

l-9-&ó-- se eerro- el· Mereado- Libre.. Gampesino=,.. se- limit0- et ttabajo -poF- pro~ se 

canceló el mercado artesanal; se derogó la Ley de la Vivienda y se aprobó otra q~e 

prohíbe la- eomp-ra-venta-de vivieooa-entre partieul-aFes; se: vel-vió- a --poner énfasis-en--lps 

estímulos morales como mecanismo de estimulación productiva y social; se reforzarJn 

los-eoo-tr-eles-administrativos-,del-Estado-y- la-centr-alitación-de: la direceióaec~ 

Entre las medidas de la Rectificación se criticó que el Sistema de Dirección había 

eontribtttdo a la-sustitución-de-la--ooeccién-política peF los mecanismos-eeonómicos y ~ue 

el partido se encerró en su vida interna debilitando su función como vanguardia polítita. 

Para -cOFFegir esas -deformacio~- la- dirección- del partido- propuse-- otras.- medidas-; la 
1 

eliminación de ciertas gratuidades en los servicios de transporte y comedores obreros; ~e 

diet:é--un reglamento para- perfeeeionar les procedimientos-en la plantilla-de personal-:, se 

redujo el personal administrativo criticándose los altos niveles de burocratización ~el 

Estado-. A pesar de la crisis-se elevó- el- salar-io mínimo ea- los servicios-de. salud; la-
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agricultura y otras profesiones añadiendo una carga más sobre el quebrantado 

~esto 

B partido-- llamó a la Cfeación- de un nuevo- estilo- de trabajo- comunista de~ ~ue 

surgieron otras iniciativas, la formación de una fuerza de choque (los contingentes) en i la 

coostrueeión y en -la ·agricultura, grupos-que haR sido- utilt.zados también eom& fuerzas-9e 

enfrentamiento a las manifestaciones antisistema y de la oposición. Se revitalizó k1 
rnt:Wimieato- de microbrigaaas-para- la coostruccioo de viviendas . y ua grupo- de me~as 

para mejorar los servicios básicos a la población. Pero el comienzo del derrumbe del 

socialismo- r~ en- 19&9- y la- mdetenible- eaítla ad, ft~iamiento- extem& y- de-rs 
indicadores productivos internos evidenció que la profunda crisis a enfrentar no podía ser 

Fesuelta- coo- recetas -ideológicas-y- demandaba- pasaíc eon- mgencia· a- la, reaetwacioo del 
1 

modelo de desarrollo. 1 

No- obstante -las· tempranas- advelteflei-asc de un- sedor de- la· aeademia-orgánice.._ al 

liderazgo, la dirección política no acometió un proceso congruente con las condicionbs 

imperantes- easi-· hasta el año- 199-3-,. GWWdo- stt. inmyé:- el- riesgo- de . poswles- e.xplos1,-es 

sociales, las que finalmente ocurrieron en el verano de 1994 con las protestas populates 

en-Ciudad- Ele- La Habana- y el- éxodo- ea sélo-unas-semanas-de más de 30- mil pei=sooas. que 

escaparon a Estados Unidos en frágiles embarcaciones. 
1 

Aunque- el Período-especiai se declaré: ea agosto de: 1990 y· el-Jl-amamiente-al-lV 

Congreso del PCC en 1991 , no fue hasta después del Congreso, en octubre de ese ado, 

que- como- pane- de una estr-ategi-a- de- superviveneia- del- poder se- avamó- a ~na 

reestructuración más realista de la economía y la sociedad, en la que pese al discutso 

socialista- intransigente, el mercado; la_ lnver-sión-Extianjef&Directa -(IED-)- y-las- re~as 
1 

de divisas enviadas por los exiliados se convirtieron en la clave decisiva para evitar 1el 

httntttmieftto-clel- sistema. 

Entre las mudanzas incOfJ)oFadas- a-{)aftif de l-99-2 se destacan· los-cambios-en_ el 
1 

sistema de elección para establecer el voto directo en la Asamblea Nacional (Parlamenio) 
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y las asambleas provinciales; la disminución de los diputados propuestos desde las 

instanei-as superiores; la· pmposieióH- de- delegarlos- al- COHgreso- del Partido- y del- Ce.mi té 

Central por los núcleos de base y el acceso de los religiosos al partido. 

En lo- económico se- in-i-ció el desaFFo-1-lo- de un-seetOF eorporati-vo- de nuevo- tiµo, 

empresas al margen de la economía centralizada que funcionan dentro de una lógica de 

rnereado; eH- el- que- partici-pan- tm- eonj-lttlt-e- de empresas- y asociaciones- de- múltiples 
1 

rangos con capital extranjero y algunas empresas cubanas legalmente autorizadas. El área 

coff)Ofati-va- tfflida-a-la -pet}tlffi-a- })f06tlceión- pri-vada:, eooperati-va- y· lo-s- et:tentaprepi-s:tas 
1 
1 

dieron un carácter menos estatista a la economía. La dolarización de la economía yj la 

pel#iea-- ae- i-Hserción- al mereado-mtmthal- fueron- rnt-i-:fieadas--por el-IV y V Cengr~ del 

PCC a finales de 1991 y 1997 respectivamente. l 

bas- rnoo-i:ficaciOfteS-erigmada-s--al-c~ del: IV (;:ongreso- del PGC se oonsagr-at:pn 

en la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en :el 

XI-Peoode- Oftii-nario -de-Sesiooes-ae- la- IH-begislarnra;-celebrada en -jul-io- de- 199-2, la- EWe 

introdujo cambios a la Constitución de 1976, así como por la nueva Ley Electoral No. 12 
de-ectubfe-de-199-2. Después-de-- l-993-- se promulganm l:lft-eon_jtmto de leyes-y- Fesoluei-ones 

que acercaron las posibilidades para una reforma más amp1ia de la economía y l1a 

seeiedad-. En-ese orden se -si-tuaroR-- la- despenati-:zooión- del dólar y la- ooteri:lacióft a-- los 
1 

cubanos para recibir remesas en divisas enviadas por sus familiares en el exterior; · el 

Decreto- bey y· la · Resolución- Coojuflta- N0: 1-4-l del- Comité Estatal- del Trnbaje-. y 

Seguridad Social (CETSS) y el Comité Estatal de Finanzas autorizando el trabajo por 

cuenta pr-opia; la entrega · de- tierrns del· Estado-en calidad de- usufructo- a-los -prodttet()fys, 

creándose las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC); la 

deseettt-Faltzación - del Come-reio Exterior y la- rncionali-2ación del aparato- 6f la 

administración del Estado. 
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Se avanzó en la reforma y modernización del sistema financiero, se produjo el 

cambio-de- !-a-planificación b-asad-a-e» bfüances matefiales por la -planificación- fínanc~ra, 

la elaboración de un nuevo Sistema Tributario, un programa de saneamiento financiJro 

p-a-rn- eo-mbatir el exceso de- liquide-z y el déficit Pfesupuestario, y el- eo-m-i-enzo la 

extensión del Sistema de Perfeccionamiento Empresarial en varias ramas de la economía 

naeiona-l-. La-propuesta- gubernamental Eie- eooti-nuid-ad- a ia opción -socia-l-i-sta se apoy<ben 

los logros que este sistema alcanzó comparándose con la etapa prerrevolucionaria, en 

sa-lttd-, eoocaciÓfl; la cultttr-a; el- desarrollo- de la estructura- económica del- pais y,--_ la 
1 

participación del pueblo en los asuntos del gobierno. Estos elementos se valoran por sus 

promotOFes--independientemente. de los-ineootables prnhlemas--y . retrneesos-oemridos-. 

Los defensores de la alternativa gubernamental como la única válida, consideran 

Eftte" las- medidas- reformistas-empEeadidas--peE el régime& si fueran acompañadas p&_ el 

levantamiento del embargo estadounidense y un clima político más favorable, podían Jer 

ampliadas-y- coovertirse en- 100tm: paFa.ooac mayor democratización e, iaelu.se;- posibili.tar 

el cambio de algunos de los pilares organizativos de la sociedad, aunque se niegal el 

plttripartidisme-y la -aperttlfa deJos,-espacies-leg-ales-aJa,eposieión., . 

l 
A la altura del año 2001, los documentos elaborados por el gobierno y las 

deel-araci&nes-de sus -princ~Efu:igentes---h-ae.en.una lectura. triunfalista. de. los- feswt o 

económicos alcanzados en el Período Especial, arguyendo que estos promueven "la 

reeuperneión- eeonómica-- y la- mejorí-a ea ciertos- aspectos-- sociales.- Según estos-~ lo 
1 

adelante es factible lograr el desarrollo del país, manteniendo el sistema de partido único 

y el- socialismo de Estado. A~o l. 

Para- los dirigentes cubaoos son- i-ncontahles los-indieadores de- la- recu-peraeióR-9e 
1 

la economía registrados a partir de 1995; entre sus elementos más notables refieren b1 
creeimiento- del Producto- Interne- Bruto (PIB) deb 6,2% en 1999- y ua- erecim~to 

1 

promedio -anual del PIB de 3.4% después de 1995 . El saneamiento de las finanzas 
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internas, con una reducción de 20% de la liquidez monetaria de la población, el 

incremento salarial, el aumento del mercado estatal, el comportamiento adecuado del 

presupuesto con una reducción de su déficit con respecto al PIB y la estabilidad de la tasa 

de- eam-bto-dól-af-peso. 

Asimismo consideran el- aumento de la llwersión Extranjera- Directa- (IED); la 

obtención de préstamos de mediano y largo plazo después de 1997, con lo cual se 

incrementaron las oportunidades- de fina-nei-amiento- i-memo- en divisas- convertibles_ y 

determinados resultados en la negociación de la deuda externa. Otro elemento de la 

reel:tf}efaeión · esgrimida· f)fil cl gobierno, es.- que el- ereeimiento · se · está- ampl-i-a-noo a 

prácticamente todos los sectores de la economía. Se citan logros que incluyen desde 1995 

al- turismo; el-níquel; el -acero; el eemet1t0; la- ffirtrneeión-de-petróleo,- el- tahaee; las--vmnti.1a 

y hortalizas, la madera, las industrias ligera, sideromecánica, la alimenticia, a los que se 

ineef'jffifa-el--amear en 1--Q99 . 

Para-la- versión -ofíeial, otro- índiee- de la- reeupeFaeioo- es-la- tendetlei-a- geHeYal- a.Ja 

eficiencia de la economía. Valora el crecimiento de la productividad del trabajo en 12% 

eft ~úki-mes-einco -años, la-di-sminueiófr del Elesemplee, la- ·disminuciófr del- eOOStHHe---de 

combustible por cada millón de pesos del PIB, y mayor eficiencia en la generación de la 

eleetfisidad-. ba-dirigenoia-alllile que k>-más-impertame de la-recuperaeioo- de la eeOfl€HUía 
i 

es que no sólo es en cifras, sino que hay mejorías de las condiciones de vida del pueblo, 

afirmaeión- qtte-· sería· interesa-me- vefi-fi-ear eoo métodos- ae- investigación- sociol,icos 

apropiados y en un clima de transparencia informativa. ' 

El análisis oficial -evalúa-u-n-cíerto·número-de-problemas .más serios que restan por 

solucionar. En lo económico, el obstáculo principal es el déficit en la cuenta corriente que 

erett un déficit- permanente- de- divisas- convertibles-. ba· causa · fundamental de éste-- la 

adjudica a la guerra económica llevada a cabo por Estados Unidos. Se valoran otras 

dificultades: la dependencia-a- la-s- importaciones- ae alimentos • y de eomoost-ible&; e&- las 

afectaciones directas a la población, la escasa alimentación, precios muy altos en los 

prooueto-s ofrecidos en · la- gastrnoomía- (divisas.- y-meneda-nacional); las- coodíciones-de-
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trabajo insuficientes, el desempleo crónico en las zonas orientales, la crisis en la vivienda 

y el transporte sin pronóstico de solución, las carencias en el abasto de agua, las 

limitaciones, aunque con algunas mejorías en los dos últimos años, en la salud y la 

educación, y finalmente los problemas traídos a la sociedad por la dolarización de la 

economía (Lage 1999; Castro 1998; Rodríguez 1999; biforme económico aiíos 1998 y 

1999; "Algunos de los principales indicadores económicos, sociales y demográficos de 

Cuba ( 1998)" 1999; y Lee 1999). 

3.3. La lectura de la crisis por la oposición 

Un enfoque contrapuesto a la opción gubernamental se consolida desde los primeros años 

de los 80. Éste se halla vinculado -a un -amplio espectro-de-sectores del -exilio y .a la 

emergente oposición interna que al menos para muchos de sus representantes tiene sus 

raíces en las contradicciones de la sociedad y no en el exilio, ni en la política 

estadounidense como señala insistentemente el discurso oficial. 

Las tendencias oposicionistas sostienen que el sistema político de tipo totalitario 

es por esencia ineficiente en la economía y en lo político antidemocrático, y que no 

tendrá posibilidad de promover el desarrollo, ni la democracia, con independencia de los 

cambios que se efectúen en la política de Estados Unidos ni en el contexto internacional. 

La oposición interna, que posee líderes cada vez más conocidos en la isla y en el 

extranjero, con más de una centena de grupos diferentes/ 8 así como la del exilio, 

promulgan que las reformas económicas y los cambios constitucionales efectuados por el 

gobierno desde los años 80 no conducirán a la participación popular en el gobierno ni a la 

democracia. Contrariamente al optimismo oficial hacia el desempeño de la economía, la 

oposición externa e interna y su medio intelectual argumentan que las reformas 

18 Estudios del exilio y la oposición interna contabilizan más de cuatrocientas organizaciones disidentes al 
interior de Cuba (Castillo y otros.. 1999_ 1-73). 
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introducidas por el régimen no han cambiado el rumbo nefasto de la economía, ni se 

tradttee» ett mejoras de- las eondi-ei-o-~ de vida- dd pttehlo. Para- el-los-, las refOFm,as 

económicas conllevaron a una especie de "apartheid", en el cual el cubano es cada vez 

más discrimin--ado en su propio-país: .AneJko-2~ 

Carmelo Mesa-Lago, economista de origen cubano, profesor de la Universidad de 

P-ittsbtlrg, qtte- siempre- ha sido- mtty crí-tiee- con-- respeete- a la veracidad, de las est-ad-í~s 
1 

oficiales cubanas, considera como distorsionadas las informaciones gubernamentales 

sobre- la-- e-ve-lución- de- la- eeooe-mia- y la- sooiedaa. eft- lac última - d-éeada: ~o 
1 

concluye en sus estudios que no se ha producido la supuesta recuperación. Utilizando los 

d-a-tes-eftei-ales-; ealcula, que. el PI& cEeeió- un-esease- L2o/1r en 199-8; luego-de: u1nt: eaída:-~el 
' 

35 % al 40 % al terminarse los subsidios de la Unión Soviética en 1991 ; sí se promedian 

1-as-eifFas-tiel- erecímiento---dcl. Pffi-de 1-9&9--a-. 199-8-, se. registro=-3 . 6% e&esos,aí'íeS; eb-~eor 

índice latinoamericano exceptuando Haití. 

Para-el-citado economista; lose~ ofiei-ales, revelan,.-la- caída ·de-la- eeooomí3' 3--~% 

desde 1986 hasta 1993, y que en 1996 se inició una tenue recuperación. La recuperación 

es -cierta-solamente si se tOffifreomo-Fefefeneia el año: 199-3--, que-fue-elcm-á-s.-lmjo. Si- se-ve 
1 

desde 1989, como debe ser, la economía no sólo se estancó, sino que continúa su 

descenso- logfando-2.5%-el-- ereeimienttHlebPIB: en- 1991 y 1. 2% -en 199-& Otras-fuentes-.,de 

la oposición interna apuntan que el crecimiento promedio anual 1996-2000 fue de 3.8% 

(-Orrio -2001 ); por debajo -de lo-previ-sto-poF las-6-ifras- otieiale.s.. 

Mesa-Lago juzga estrepitosa la caída de la producción desde 1989 en vanos 

seeteres - como son- azúcar- -60-¾' pescado - 36%: eit-ricos -20% 0 cement0: -5-5-%· leqie , . , , , , , , , , ! 

fresca, - 50%; huevos, -45%. En los indicadores sociales afirma que han crecido las 

enfermedades · contagiosas: 1-60% la- tuberculosis; 15%-la sífilis y la hepatitis; la-varice)a, 
1 

53%; los trastornos respiratorios, 22%. Además, las matrículas en el preuniversitario 

descendieron 60%,- y en -la-Universidad, 54%, Valiéndose de los datos preeliminaFes--dcl 
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Informe Económico Cubano de I 998, distintas fuentes de la oposición ubicaron el déficit 

de la balanza comercial en 2 500 millones de pesos, con 3 900 millones de importaciones 

y 1 600 millones de exportaciones. Pero si se revisan las cifras definitivas del Informe 

Económico de 1998, la situación es peor aún, el déficit es de 2 785 millones de pesos,_ con 

4 229. 7 millones en importaciones y sólo 1 444. 4 millones de pesos en exportaciones. 19 

Diferentes sectores de la oposición interna y externa, e intelectuales no oficiales, 

expresan que desde el V Pleno del Comité Central del PCC (1996), la reforma de la 

economía comenzó a estancarse y a tomar otras pautas bajo el supuesto de que lo peor 

había -pasado y por tanto; era necesario reajustar los cambios económicos a la lógica 

política, en un escenario donde ya estaba garantizada la continuidad del poder. "En I el 

campo -económico la reforma-se hizo a regañadientes para salvar al régimen político, p1es 

el ideal era también mantener el estatus quo económico. Por ello, Fidel no siguió un 
programa· bien calculado; · integrado· y con políticas en secuencia lógica (ya· que 40 

hubiera sido una camisa de fuerza), sino que ha hecho la reforma a retazos, con extrema 

cautela; frecuentes vaivenes... estableciendo- numerosas restricciones, e · intentrui40 

controlar todo el proceso. Para los ortodoxos, el objetivo de la reforma era frenar la caí~a 

económica-en picada; y establecer condiciones mínimas para afianzar el régimen y evi{ar 

una excesiva delegación de las funciones económicas, pues esto debilita al Estado y crea 

el·· riesgo- de -que · el ·proceso · se escape del control gubernamental. Fidel es pues- un 
1, 

'minimalista', de ahí que cuando estimó que se habían conseguido estas metas, paralizó 

básicamente las reformas" (Mesa•Lago 1997, 42). 

De acuerdo con los críticos de la reforma, no es que en ella no pueda alcanzar 

crecimientos puntuales del PIB y otros indicadores macroeconómicos y sociales, sino 'lfle 

al tener en cuenta las tendencias globales de la economía mundial, el modelo 

19 Carmelo Mesa-Lago, al respecto evalúa las perspectivas de las reformas económicas en Cuba (Mesa-
Lago; 1995; 1997, 36-43). El aStmto se analiza además desde la perspectiva de la oposición en los trabajos 
de Juan Tamayo (Tamayo, 1999) , Pablo Alfonso (Alfonso, 1999), y además en otros documentos (StC. 
l999t (Batista 1999): (Córdoba 1999) y; (Pérez-Stable, 1998, 257~330): 
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socioconórnico existente no reúne las condiciones para alcanzar el desarrollo, por su 

carácter anacrónico e ineficiente en lo económico y restrictivo en lo político. 

3.4. El sistema político cubano actual, posibles escenarios de la transición y la 

demecrntizac.ión 

3.4.l-. Evaluación dela-reforma económica del Período Especial 

Desde 1962, en que se incorporó la planificación centralizada, hasta inicios de los 90, la 

organización de la ·economía se rigió de acuerdo a la planificación basada en el balaR¡ce 
1 

material, a diferencia del control financiero de una economía de mercado, el predomiriio 

de· la· propiedad· estatal sobre los medios de producción y la alta subordinación centrfl de 

las empresas al plan gubernamental. 

Durante el Período· Especial, la reforma introdujo modificaciones al mod¡lo 

soviético dominante desde 1976: se produjo la apertura al capital extranjero y iJa 

formación · del sector mixto de- la economía; la promoción de la Inversión Directa 

Extranjera (IDE); la reorganización de la agricultura y la modificación de las relacioJes 

de-propiedad en-el campo-con el establecimiento de las unidades básicas de producción 

cooperativa (UBPC); la reapertura de los mercados libres campesinos, los cuales habJan 

sido· cerrados en · 1986; la eliminación del monopolio estatal del comercio exterior y la 
; 

flexibilización de los reglamentos para el funcionamiento de los negocios y el comercib; 

la autorización de · un sector de- trabajadores por cuenta propia; la legalización de la 
1 

tenencia de divisas y la autorización por el gobierno a la población de recibir remesas en 

dólares enviadas por los familiares en el exterior; la reorganización del sistema bancai:io, 

en el que se creó el Banco Central y una serie de otros bancos e instituciones financieras ; 

se--asumió · el · Sistema de Perfeccionamiento Empresarial regido por leyes de· merc~do 

donde la empresa estatal, al igual que las empresas asociadas al capital extranjero, deben 

cubrir los gastos con sus ingresos y obtener beneficio. 
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Haciendo una valoración de las reformas observamos que estas han transformado 

aspectos esenciales de la- ecooomia- y la soeiedad, al tiempo- que generan- m1e\'.as 

contradicciones en diferentes planos: las medidas detuvieron la caída de una buena parte 

de- los- desequilibrios - maernecooomieos; el ajuste se diferenció notablemente (;!el 
! 

neolíberal aplicado en Europa del Este y Latinoamérica, al no incluir un programa 'de 

pt=ivatizaóón- generalizado- del- sectOf púolic.o-, insemrndopol-ít.ieas-cle equidad- seeiat pa_ra 

paliar los efectos del ajuste; las reformas alcanzan insuficientes niveles de crecimiento 

eeooórnie0: y 1-a-reestructur-acioo es,. incompleta. 

La reforma de la economía comenzó con dos carencias consideradas por nosotros, 

como- los- mayores- errOE~ estratégieos- de. la. direecioo polítiea ai-stófiea; la- · ~ta 

dependencia de la econonúa a la URSS y al campo socialista y la retardación premeditada 

de-la-refoona-oondicionada: f}OI' requerimiento&- f)6lític&.,; Desde el sigla-- XIX, JesbMa¡tí 
1 

y otros próceres del pensamiento progresista nacional, aconsejaron la autonomía 

eeooómiea-factible-de alcaRzim,e-únieament-e- eooJa divel:sifieación dcl eemereie:)L~ no-

subordinación del país a un sólo agente económico externo. · 

a 1-idefflzgo-omitió- -eses,. razooamiemes,- eoleeaado,- en, -la , URS-S:- y: en: eh ~ue 

socialista la inmensa mayoría de sus relaciones económicas y comerciales. En 1975: la 

naeÍÓftc tenía tttt-mtercambi0=· oometeia!: hast-anre bakmeeado:. eon el resto-dcl- mtmd~ 8f n 

una participación de los países capitalistas de 40% del intercambio total y de 60% con la 

URS-S- y- el- resto- de -los países,. seeialis-tas- integrante&- del: . Consejo, de. Ayuda,c. Ml;$a 

Económica (CAME). Los problemas de la economía interna, el aumento de la deu~a 

extema-con-occidente ·y· la- relativa fácil alteniativa-de..oomereio y finaooiamiemoc~el 

socialismo del Este, llevaron ese año al Partido en su Primer Congreso a trazar una 

polít-ica-de-reducción brusca-del- imereambio coo les,paises-eapitalistas-. 

i 
En 1980, cinco años después del Congreso, el intercambio con los países de 

EllfOf}a Üfiental se elevó-al 71.6% dcl intercambio total-, coo 60% -en-la URSS. En l · 8, 

Europa Oriental representaba el 83.6% del intercambio total de Cuba y la Unión 

Soviética- casi - el- 70% de- éste. Los-- dirigentes- y académicos oficiales, defienden-
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actuación al inferir que se tomó a falta de otras opciones en la arena internacional , pero la 

experiencia posterior demostró la- fal-sedad de ese argumenter si -tenemos-en-eueAfa- que1 en 

medio de la crisis, al desintegrarse el campo socialista, pudo instrumentarse una 

estrategia de-reinserción· a-1-a ecooom~a mundial, ea l-a- que las -relaciones coo d men;ado 
; 

internacional evitaron el derrumbe del régimen. 

El-error estratégico- de- promoción- de la dependencia- al bloque- soeiattsta·, !)fO'lfQCÓ 
! 

pérdidas sensibles al desarrollo económico y costos políticos inmensos; no criticamos· la 

faettbilidaa de haber- aprffi'echade- raeionalmente. les- vínculos-- con Europa: det Este,- ~ino 
1 

extenderlos a planos excesivos, más allá del sentido común y la precaución política. 

El- segundo · erfOf estFatégieo- del. lide:f~ loe-ene.entramos -. en- el· retfaso- la 
1 

reforma por más de siete años, durante la Rectificación y casi los tres primeros años del 

Pefíod& Bspeei-al: En • ello- míl-1:l:yé-- l~ pooa- ateaeiénc prestada a: sestores, modefades- f:We 
1 

destacaban la necesidad de dirigir la economía a un ordenamiento más asentado en ~l 

fflefCado. La- obstinada · posició& de- 1ft. diree.eiéft: pooti-ea- cleierminó- -qtte- la- refefma,. se 

incorporó en marcha forzada en 1993, en condiciones muy desfavorables. A1 menos tr~s 

elementos-- fundamentales • -resaltan- en- el análisis- eualitatwa,-de .. los• datos-- da 1-a -re,rma 

económica en curso. 

La-ref&rma--time-·un t'.aráetff- ifleempieto.-

Una observación de la cuestión económica pone al descubierto que restan correcciones 

determinantes -por lograr: Es-baj-a la productividad-del tFabajo; -la :economía, no- alcan-za. ios 

niveles de eficiencia necesarios; es insuficiente la descentralización; es limitado · el 

perfecciooamiento empresarial -y l-a-atitoHomía de las-- emp¡:esas; se mantiene la dua!Klad 
1 
1 

monetaria y la falta de la convertibilidad de la moneda nacional ; la sobre valoración de la 

tasa -de cambio; la diferenciación-de los ingresos-ligados--n& a factores productivos, sioo.._al 

vínculo con los ingresos en divisa; la recomposición del fondo de consumo se ha 

conseguid& sólo· parcialmente-con- disparidades- en- los-niveles de ingreso y-consumo-a-
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niveles sectoriales; continúan deficiencias en la composición del salario y su bajo nivel 

adqui-sit-i-vo-; los -precios se manttenen altos; la- oferta en fl10fteda -naciona~ es- altaffleQte 

restringida; el sector agropecuario es deficitario y continúa requiriendo del excedente de 

divisas-de otros sectores para- eomplementarkr, es-hajo- el-nivel -de Inversiones-Direqas 

Extranjeras (IDE), etc.(Monreal y Carranza 1997, 31-36; Miranda 2000, 12-27; CEPAL 

19-97, 9--27; y Everleny 2000, 2--4}. 

El crecimiento económico se alcanza con procedimientos extensivos 

Des-de- les-ecooomistas-euoanes-más-- FeeOl¼OOidos--internaciooalmente; Pedro, Mom~ y 

Julio Carranza, _ ex integrantes del colectivo del Centro de Estudios Sobre Amériba 

~EA};- sl::tarayan- que los -eambios- intreducidosc en: l-a-eeenemía, más-- c:p:ie. eliminar,, el 
1 

modelo de acumulación extensivo, llevaron a la instauración de un segundo momento del 
mismo- eru:acterizado · por la- baja ae- la- eíieieneia; de lasc tasas de acttmttlaeiéfl; de-1s 

niveles de compensación y del nivel de importaciones, mientras el modelo extensivo de 

19-76-a-1989-tuvo una baja-efieieocia; pere-niveles-altos,-en, les otros-tres-mdieaderes:- ?e 

ahí que para ellos no pueda hablarse de una real recuperación de la economía, hasta qhe 

oo- se reaíifme- oo -crecimieHte- difefeme Ele .tip&-iatensiv&.- A estas alturas;· "la-¡ mía 

cubana dista mucho de ser de tipo intensivo" (Monreal y Carranza 1997, 35-36). · 

El- ereeimiento-y- el ahorr&-intert16 · S&tt- iflsufieiefttes.. 

La recuperación del nivel de crecimiento desde 1994 es insuficiente y presenta 

inestabilidad en sus tasas anuales- con freeuent-es altas- y bajas. Economistas- ,de 
1 

instituciones cubanas pronostican que con tasas de crecimiento en el rango de 2% al 4% 

promedio anual; la obtención ·de- los niveles del produeto económico anteriOfes· a la cr~s, 
! 

tomará un plazo de entre cinco y diez años, un retraso de 13 a 18 años del crecimienio 

económico -(Monrealy Carran2a-199-7, 3-lt 
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Estimaciones provenientes de intelectuales vinculados a la oposición evalúan que 

con oo erneimiento de la tasa- anual- de- 5%, el- Producto Interno Bruto (PI-B} tanlaria- eei:;ca 

de diez años para recuperar el volumen de 1986, independientemente de cual fuera el 

régimen- político actuante. Las, eifta-s- hacen recordar qt1e con esos indicadores, 

únicamente en el año 2006 se llegará a producir las riquezas obtenidas veinte años atrás. 

fSorel- l-998; l-46-14 7) 

Ambas- estimaciOHeS- heeha-s- por· atltOfes- ope-sitefes-- y defensores,- del- régimen 
1 

ponen de manifiesto que la recuperación económica referida por la dirección cubana tiene 

ttft- eaFáetef coyunrurnl y ne- demuestFa- l-a- pfeseflcia- de Ufl nuev0c rnedelo de- d~lo 

capaz de generar el crecimiento autosostenido y la estabilidad del progreso económíc6-

~cial. 

3--.4.2...l,es.,üJBhio-s- -en Ja&: polímas. 

El Período Especial originó dos transformaciones mayores en la institucionalización 

política-de--~76: la -r~ a, la-Coostimciénode: l-asRepúbliea, y -la -adepeioo de-la- iueva 

Ley Electoral No. 72, efectuadas en 1992. 

l,a-, Ref&rma ,Constitu~;mal 

Httg0: Azeuy-, uno de -los más destacados cOH-Stituc.ionalistas de la -etapa- revolucio~a, 
1 

acometió el estudio tal vez más completo y crítico de la reforma constitucional hecho por 

la- intelectualidad del régimen; ad-virtieooo- que- e& unos-pocos años -el país tendr~ ~ue 

profundizar los actuales cambios y requerirá de una nueva Constitución y su aprobación 

!}egular. 

En-su obra desarrolló- la- idea- que la- Refom1a- Constitucional desvirtuó- los ~is 

núcleos "duros" de la Constitución de 1976 que constituían las bases doctrinales no 

demoorátieas del sistema; éstos-eEan: 1. La definición-clasista-del Estado que priorizaba=eb 
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papel y la ideología de la clase obrera en el Estado socialista, contenidos en los artículos 

(l y 4}-de la- Constitución-. 2. La defi-rneión- dasisla del-- Partido Comumsta- como-partido 
\ 

de la clase obrera, clase a la que se le atribuía el papel dirigente del Estado y de toda la 

sociedad (artículo 5). 3. La ooocepóón unitaria del poder estatal que no- di.feFene.i-al;>a 

adecuadamente las funciones del gobierno (artículo 66). 4. Una ideología marxista-

lernfli-st-a oficial de Estad0; reeooocida e~ clasista-. ea- cl PFeámhulo-Ele- la-Constitueióp y 
1 

en el artículo 38 sobre la educación, basada en una concepción científica del mundo, y en 

el- artículo- 54 que-Fegulaba la-actividad-del-- Estado- en- el- rnaterialism~ 5. Una- defiflÍ€f n 

excluyente de la propiedad socialista vinculándola a la Estatal; y 6. La enumeración de 

1-as mgani-zaeienes · sociales-y de- masas-eomo- agetites, del. cumplimi-enro- de- ftme1nes 

estatales reconocida en el artículo 7 (Azcuy 1995, 149-158). 1 

:ba- RefOfffia ·Constituciena! de 1-992. dotó, a:: la.bey Foodamentab de- un:·artie4'0 

menos dogmático, ajustándola a los requerimientos de la apertura económica. En sus 

ameulos-E-1- y 3)-arnplió-la-base-seeialdel--Estado-a lffl:.Estado.socialist-ac de:t-fahajadmes, 
1 

diferente al obrero como aparecía en el viejo texto constitucional; el partido tampoco : se 

i-merpreta- eomo- el ·destacameflte-c guia:- de-. \ffla:- clase; Sffl6c eemo= vanguaf-dia:. deh pueble;. la 
' 1 

unidad del poder y el centralismo democrático fueron suprimidos del artículo 66, 

aetu-almenre- el-68; peffeceionando- eh enfoque paahaeer.. una: mejor clistiaeiéa erai las 

funciones del gobierno y la administración estatal . ! 

Efr eu-anto · a -la·· actividad,. de la:. Asamblea Naeitmal: (Parlament&); la Rero,na 

Constitucional acordó la elección directa de sus diputados nacionales y provinciales, 

ool-igados constitucionalmente-aun- eomaeto-ooeeto-oon sus,electores·(aitieule 8Af; se-~io 
1 

un trato más adecuado a la religión; el capítulo 1, artículo 8, da un carácter no confesional 

al- Estad0; legisla la no-discrimiooeiooreligiosa-y SU: laieización. Quedaron suprimi~s las 
1 

referencias ideológicas del Estado que estaban prescriptas en los artículos (38 y 54). · 

Un · avance de la -Refurma Coo-stiwcioflal- es- la reformulación · de- la -píopi~d, 
1 

aunque todavía es insuficiente. El artículo 14 no define la propiedad socialista por 

exclusión · como se hacía en · 19-7-fr y. la· li-mita- a- los-medios .fundamentales de- pmducettm; 
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la propiedad privada individual tiene un reconocimiento poco explícito y la propiedad 

corporaüva-mixta está bien- recegida en el artieulo 23- y ampliada en les--articulos. 14; \5 , 
' 

16, 17 y 18. Ese articulado comprende las modificaciones a la planificación central del 

E5tado-, la- autooomía · de las· empresas, su pei=sonalidad jurídica independieHle y la 

renuncia por parte del Estado al monopolio absoluto en el comercio exterior. (Azcuy 

1995, 158-1-6~ y Constittteión-de. la República-de Cuba- 1992). 

La reforma del sistema electoral en un marco de elecciones no competitivas 

En-19~2 fue aprnbada la Ley Eleetorah 12 (1992,. 5-h6é.-); en reemplaza. delaLey 17-de 
1 

Agosto-de 1-98-2.20 Dado que-la.Ley Electoral 72 se redactó en una de los momentos más 

difíeilesc- de= la crisis, su aetuación- podria, tener una alta provisionalidad. y las- reglas 
1 

electorales emanadas de ella son poco flexibles incluso en un marco unipartidista. La Ley 

72 eonseFV&- euantiosas ··oormativasc de: la= Ley 17- eH= le- tocante a la,- eleeeioo de:- \ºs 

delegados municipales, a la formación del registro electoral, a los procedimientos del 

escrutini&,. a los- mecanismos de. revoeaeióa de mandato-, . al: funcionaroient&·] las 

comisiones electorales, etc. 

ba- Ley 72 al ·· mismo- tiempe- fijó- fflieve-s-- preceptos entre- los- qt:ie el ~ás 
' 

sobresaliente es el voto directo para la elección de los diputados a la Asamblea Nacional 

y- los -dclegados-a -las Asaml>leas-Pmvinciales; · antes-iooireet~ se produjo-un· eambio la 
1 

presidencia de las asambleas de nominación que está presidida por la Comisión Electotal 

de- la• circunscripción, a diferencia-de- la- anterior que lo haeían ciudadanos eleetos· efi la 
! 

propia asamblea; se modificó la Comisión de Candidatura que está presidida por ia 

Central-de Trabajadores (CTC) e iategrada:por otras-organi-zaciones sooiales-y no-inclure 

directamente al partido, cuando en la antigua ley el partido presidía la comisión de 

candidatura; · ahora resultan -eleetos-todas" las propuestas · que obtengan la- mayoría del vqto 
' de los electores del municipio que estarán representados en la Asamblea Nacional, 

mientras ·· antes eran los · que- obtuvieran· la- mayoría, absoluta de les- vetes °'í los 

20La Ley 72 ha sido la más rigida y excluyente en el proceso electoral pos 1976. 
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correspondientes delegados a las asambleas municipales; los diputados a la Asamblea 

Nacional y los -delegados a la-s- asamoleas- provinciales-deben-- rendir cuenra.-y m,ener 

contacto con los electores, asunto no establecido en la Ley de 1982. 

La-bey 72 enfatizó- que- ne-- t-endFán- derecho al-voto los -ciudadanos con menos--?e 

dos años de permanencia en el territorio nacional, ni aquellos que no hayan residido en 

éste un- mmimo- de cinco -años- pFevios- al- proceso- electoral,. una maniobra jt¼fídica-~ra 
l 

impedir la participación electoral de la oposición residente en el exterior. Las elecciones 

cttbanas-no-se- diferencian- fle- las-efeetuadas en- el- campo--- socialista; recoroada-s poF--. su 

carácter no competitivo, de partido único o hegemónico, la falta de libertad de expresibn 

y asoeiaeión; el control-- del ~o- comunista- de las- comisiones--electOFales y- ~e 

candidaturas, la falta de tolerancia para que en las asambleas de elección de candidatbs 

los-eleetores-se-manifieste& eD-pflbttee-eon-programas--0ootest-atarios -al-poder; eto, 

La misma intelectualidad del régimen se percata de muchos de los defectos de la 

bey-1-2 y la-cr-it-ican en fOFma velada, ~ez 1995-,. 190-215-}: Carece 1re:rigocjurídi, la 

aceptación por la Ley No. 72 de que un candidato en la circunscripción pueda ser electo 

por untt-mayoría- simple que- no--aleance-el-- SGo/crdcl- electorado; contande-eon--un ~al 

real de electores que es definido por la Comisión Electoral; de la misma forma las 

asamoleas-de- nominación -- de- eandidatos a-.. delegados-- a las- asambleas-- munieipales--_se 
1 

consideran válidas si la Comisión Electoral de la circunscripción que las preside las 

considern-- eomo- masiva; la-- Ley- 72 eonserv-aJa:- facultad- de las-asambleas-municipales..1 de 
1 

modificar las propuestas de las comisiones de candidaturas, así como que dichas 

eomi siooes · deben entregar a las- asambleas -municipales-13ropuestas -que dupliquen-a- las 

cifras de precandidatos, pero al final , la lista se elabora correspondiendo las propuestas a 

la· cantidad· de ·cargos a elegir-, el-i-minándose eh principio de la· competencia de los cai=~os 

necesario en una elección legítima; la Ley 72 atribuye al Consejo de Estado decidir I la 

convocación de elecciones- y su- tipo-- para elegir a- los- delegados- provinciales y 1?s 

diputados nacionales, en el caso que las elecciones directas tuvieran resultad6s 

iftdefinídos en -la primera· vuelta; etorgándole facultades que no -le deben · ser conferi;-s al 

máximo órgano representativo. · 
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La Ley 72 atribuye a los colegios electorales la capacidad de incluir nuevos 

electores- en- el momento- del- acto- de- v01ación, euando- tengan - lugaf reclamacie-Qes 

relativas al proceso electoral, lo que es una violación delicada en éste; son limitadas las 

defüü-ci-ooes sobre los procedimientos-- ilícito-s-eJ.ectornles, al no ser determ-it1-ados los üpos 

de violaciones, ni los procedimientos para eliminarlas. La indeterminación legal de las 

violaciOfleS pemite-eludir la-resptmSabtlidad ante- la- eonceoib-le-reclamaei-ón- a-la mayOF- de 

las violaciones electorales, el control y las interferencias del proceso electoral por el 

partido. El- régimen tiene- r~én al inferif al- colltf-ai=io de la dernecracia liberal- en 

Cuba no son los partidos quienes conducen las elecciones. Ello es el privilegio de un 

partido. 

Aunqt1e-la-propagaooa-del-régimen-dedara al:- sistema- elector-al--eubaoo- ceme-Yf º 
de los más democráticos del mundo, la Ley 72 al igual que las otras precedentes han 

estado-· ffifigitlas-- ·a· garanti2aF · qtte-- lt>s· eafldidatos.-eleetorales ··en· los --distimos-· car~ y 

niveles del gobierno sean personas incondicionales al sistema y a someter todo el proceso 

de--eleeción-clesde-su base-mism-a--al- -comrol-ae-l-as--eomis~-eleetoralesestahleeitli por 

la Ley. ,1 

El- aFtíeulo -62 de-la- Coostirueioo-1-imita- especial:meme los -derechos-~ reu-ni<>n, 
1 

asociación y expresión al determinar que esas libertades no pueden ser ejercidas contra: la 

e:x:isteooia- y fines -del Estad&· soeiahsta, Siguieooo:- ese ma~o-jurídico- anttdemocrát~o 
' 

mantenido por la Reforma Constitucional de 1992 y apoyándose en la Ley Electoral 72, 

se-han efectuado desde la década-de·los90-vaFms-proeesos-electorales; como-han -sid& las 

elecciones municipales de 1992, las generales del 24 de febrero de 1993, las elecciones 

paFeiales-de-julio de ·1995 y las elecciones generales, celebradas en enero- de 1998-: 

Esos procesos electorales, que en general manifestaron que la élite cubana 

conserva-Ufül·apreciable efecti-vid-adp-ara- el control-de. sus-elecciones no competitivas-y el 

manejo de las movilizaciones para alcanzar la participación y el voto de la población en 
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éstas, mostraron en el transcurso de los noventa que el régimen enfrentó escenarios fuera 

de la lógiea-det control abs001to de los votantes-de la- etapa· precedente. 

Por ejemplo, las elecciones municipales de diciembre de 1992 y la de diputados a 

las-asamhleas -provinciales-y la nacional ea rehrer-o -de 199-3- rompiefon la tradicioo 1el 
voto masivo, cuando en las elecciones de diciembre se abstuvo o invalidó sus boletas un 
tefeio- del- electorado, úftiea- opeión para- preduciF 1.m voto - critico a l-as- polít-iyas 

¡ 

gubernamentales, lo que obligó a sus dirigentes a efectuar una gran campaña con vistas a 

}a- el-eeeiéfl-getieFa-l de 1-99 3 . 

Para- enfFentar el · rete- de- la- elección- de: 1-99> luego--de -los• inconvenientes- de-)a 
1 

elección de diciembre de 1992, el régimen se vio obligado a promover una gran 

poolieitiad- sobre· su lista- de- ea-ndi-datos- -y- sus objetivos- electorales, ~ipldo 

directamente los máximos dirigentes del gobierno en su promoción, actividad que -de 

heeho-viela--la legislación--electeral- qae- prohíbe: la-real~ión de campañas-elect~es. 
1 

Mediante el empleo de la publicidad parcializada a su favor, el uso de las movilizaciortes 

masivas--para- la-concientizaeiÓft del--vote--ímioo- "a-favef· de, la-revolución'', el-cootrol-de: la 
i 

ciudadanía en los centros de trabajo y en las instancias del partido, el gobierno alcanzó un 

voto- del- 8-5-. 5%- de su lista- uni:taFia: Datos-· so- oficirues-- ealcularon -las- beletas--Mlmjdas 

emre-1-0y 20%. 



En las elecciones nacionales de enero de 1998 donde se eligieron a los diputados 
nacionales y los delegados provinciales, la dirección gubernamental impulsó otra vez el 
voto único promovido desde el 1993, que significa votar por todos los candidatos en 
listas cerradas de candidatos seleccionados por las comisiones electorales. Es 
significativo que aunque el 88% de los votantes en este momento lo hicieron por el voto 
unido propuesto por las comisiones electorales oficialistas, el resto, unos 800 mil 
electores, no votó, votó en blanco, anuló sus boletas o no asumió la plancha única. Dentro 
de ese grupo, unas 300 mil personas votaron en blanco o anularon la boleta, lo que 
constituye en las condiciones cubanas una cifra considerable de votantes que reflejaron 
de esa manera algún nivel de desacuerdo con los procedimientos gubernamentales. 21 

Los cambios en la estructura social, los actores políticos y la sociedad civil 

La estructura social se modificó con la reforma económica. En ese renglón resaltan dos 

cambios esenciales: el cambio del tipo de ocupación de acuerdo a los sectores de la 

propiedad y el papel creciente de la participación de la empresa mixta y los contratos de 

administración extranjera en la economía. 

Cuadro No. l 

Estructura de la ocupación según sectores de propiedad ( en por ciento) 

Sectores 1988 

Estatal 94,4 

Mixto ----
Cooperativo 1,4 

Privado (urbano y rural) 4,2 

*Incluye cálculo estimado de trabajadores independientes no registrados oficialmente. 
Fuente: (Núriez 1997, 42) 

1994 

69,8 

0,6 

7,8 

21,8* 

21 Los datos de las elecciones generales de 1998 fueron tomados de los resultados presentados ¡:xir la 
Comisión Electoral Nacional (CEN) y publicados ¡:xir el órgano oficial del PCC (Granma digital, 12 y 13 
de enero de 1998) donde también fue publicada la estadística oficial de las restantes elecciones (Granma, 
23 de enero de 1993: Granma, 27 de febrero de 1993; Granma, 11 de marzo de 1993; Granrra 22 de 
diciembre de 1992). Marifeli Pérez-Stable (Pérez-Stable, 1998, 304-311) y Haroldo Dilla (Dilla. 2000, 26) 
a¡:xirtan las cifras no oficiales de las referidas elecciones. 
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El cuadro No. 1 corrobora que el empleo estatal fuente primordial de integración 

de la estructura social · de la- economfa. planificada, cede terreno gestánd~ los- cimiemps 
! 

de una estructura socioclasista distinta. El empleo no estatal pasó de menos de 6% en 

}9-8-8-, a- ceFCa- de 30% en la segtmda- mitad de los- años-- 90. La nt1eva estructtffa-.. se 

distingue de la anterior en el aumento de la heterogeneidad de las clases y grupos sociales 

y ttna-breeh-a-mayor de las-desigualdades--500-ia~. 

La pluralidad de los sujetos sociales es uno de los rasgos destacados en ·la 

aetttalidad-. Al · lado · de- los traba-jadOfes-del--sectof estatal- (obreros; tfabajaoores- de- ~os 
1 

servicios, intelectuales, burocracia política y administrativa, militares, etc.) cohabitan 

etros grupes-soeiales--ligados-a-- la- ecooomía mixta- (gei:entes, trabajadores-y ~051e1 

sector corporativo-extranjero), los trabajadores por cuenta propia urba~os 

Eettemapmpistas-), los-campesines--f}fi-vados--y-les-tfabaj-adon~s--del -sectOF ooope¡:ativo.c 

Se acrecienta en el producto nacional el peso que tiene lo aportado por la pequeña 

produeeión- privada, el sectef. cooperativo y- las- asociaciones-con-compañías-extranje,s. 

A modo de ejemplo, el sector de la empresa mixta y los contratos de administración cbn 
entidades- extfanjeras · partiei-pa- ae.tualmente 100%-- ea- la- exploración-e de- petfóle&,-., la 

1 
minería metálica, el servicio telefónico, la producción de jabonería y perfumería y la 

export-aeién-de-r-en; lo -hace- 75%-en- la-i-Hdust-Fta-Eie los-eítricos-y-50% en- la- produce~ de 

níquel, de cemento y en la utilización de las habitaciones para el turismo internacional'. 

Esas-eondiciones just-ifiean- la· naciente autooemí-a- seciopolítiea- de un- seetof la 
1 

población que cada vez depende menos para su sustento del vínculo con el empleo 

estatal; conformando la base de un-cambio-seciooultural-de la -población-coa respec~ a 

los patrones y valores del socialismo de Estado. Aunque los sujetos sociales tanto en: el 

sector· estatal · como en -el no- estatal tteHen-cada uno- sus- espeeificidades-intemas; no hay 
1 

nada que contradiga que en el conjunto de sus componentes muchos de sus integrant~s 

compatibilizan con la profundizaeién-de la apertura-económiea, una flexibilización-rn el 
1 

clima político e inclusive con la transición a la democracia política. 
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Los modelos de la transición clasifican los actores en dos tipos principales: de 

élites o-- de masa (Karl · y Sdmütter 1991, 2&-7-294-}. En la élite: los reajustes. Ítls5-ituciooales 

de los años 90 no alteraron que las Fuerzas Armadas Revolucionaria (FAR) y el Partido 

ComuHi-sta (PCC) se rati-fteaFaft como- tas-piezas. garnflres-del sistema, pero- reajus~on 

intereses, condiciones y percepciones en ellos. Las fuerzas armadas continúan siendo el 

sOOtéH- de~ régimen ' y deben- seF Ufl faetof de coosideraciéft eH- una' posible transición: brs 

FAR fortalecieron su participación en la economía reformada y desempeñan un papel 

destacado- oo el-perfeccionamieftto-emJ>fesaF~l 

Los militares reforzaron también su actuación política, ellos integran un tercio del 

Bttfé Pettt:ieo, dirigen- mimsteoos--~ · las- FAR, el- Ministerie- del Int~or, 
1, 

Azúcar, Transporte, Comunicación, e Industria Pesquera, tienen puestos centrales ien 

etros-ffiÍfltStefios y organismos-eeenómiees; y muchos-miliwes·dirigen-la-~abof. geFe'¡lcial 

en la mayoría de las empresas corporativas. 

ba- eapaoidad · de- las- fueFZa&- aimadasc en- la instFWI1entacióa- de la refmma 

económica, constata que en la institución crece el compromiso con la solución de los 

astmtos- internes-en · la-eeooemta-· y se- peroibe un- ambiente-en la -joven-oficialidad ·y- ~n 
1 

parte del mando de tropas en las bases, con ideas más sensibles a la apertura al mercado' y 

el-eambie- en-el-papel del · Estada: Ese- grupo- puede deducir-se que asumiría- l!Ba-·posi~(m 
i 

moderada ante una transición democrática en relación con el sector duro del ejército 

eooabezado -peF Raúl Castro-y Ufta- ¡:>arte mimemsac-.del· cuerpo de generales,. y alta 
\ 
1 

oficialidad. 

El· Partido ·Comunista-y· el- rest& de.la • burocracia política son • más-idemificados-ryr 

los analistas con la ortodoxia estatista al ser asociados a la institucionalización pto 

se-viética-de- los setenta (IRELA 1999-, l l). Sin· Poseef estudios -rigurosos de las faccifü\es 
i 

en su seno, no obstante, a los que hemos conocido de cerca las interioridades del Partido, 

no- es factible asegurar que en e~ PCC hay; junto· al sector inmovilista; una corri~te 

moderada no estructurada que tiene su centro en figuras jóvenes menos ligadas a ~as 

políticas anteriores, en los ettadfos-intefmedt0s. y locales y en los intelectuales; a- Pesaf 
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que éste no es un fenómeno enteramente generacional, pues figuras menos jóvenes 

puedetr sostener posiciones· retttWadorns y al mismo- tiempe- encontrar manifest-aeiotIB;s en 

el sentido inverso. 

Los actores al · nivel de masas-se haa complejüado- con el resurgimiento- deo-las 

organizaciones de la sociedad civil, proceso que se observa en dos planos. En el primero 

están las-organizaciones · soei-ales y de- masas del-Fégimen- qtte son idemifícad-as- por S,\lS 

líderes como la sociedad "civil socialista" y que denomino la sociedad "civil oficial" . En 

cl segttndo; tenemos la · sociedad- civil emergente cooipttesta- por organizaeiones-- relig~s, 
' 

profesionales, laborales, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), movimientos 

eemunitaFios -y otras -orgam-zaeioaes-registradas- y autorizadas-legalmente; pero- con- ~ás 
i 

autonomía del Estado, y, además, un grupo cada vez más numeroso de organizacioñes 

E>f)OSÍtefas; las-defensoras ·de- los-defeches-humanos-, asooiaeieiles-profesiefta~ y-soe~ales 

independientes del régimen de carácter ilegal. -· 

La- erisis -·de · la· regulaeioo- sooial- estatista- y- la vitalidad- de- las- eFgamzac~es 
1 

sociales no estatales abrieron el resurgimiento de la sociedad civil en Cuba en los afios 

99-, lo--qtte·se-·refleja en el-deoote-aeadémico-y es-\ffl- sigoo-mronfi.mdible de- losceamhlos 
1 

como indican los estudios de la transitología.22 Sin entrar a profundizar en el fenómenb, 

uso el término sociedad civil para referirme a la distribución de poderes posicionales 

i-adireetos- entre- los· grupos--de- la 500ied,ad- que intefactú-a& oon· el Est~ pero-· mant~en 

una autonomía con respecto a él. La incertidumbre introducida por las reformas afectó bo 

sélo- al- Estaoo- que vio- restringifse su- campo- de. _ accióa,.. sino imtrul-~-4, la 

autonomía de las organizaciones de la sociedad civil en todos sus niveles. J 

En- la · sociedad civil dufante- el Pefíooo- Especial, se actiVfr- poHtwameHte , el 

accionar de un sector opositor que es proclive a la democracia pluralista y la economía de 

mercado; pero-ese despertar ne- es-un- atributo sólo-de esos-grupos_. La sociedad· "6',l,il 

22 Son tres.. las. interpretaciones. principales. de. la sociedad. cillil en. Cuba: L .La de académicas moderados. en 
el partido (Hemández 1994. 21-31; Dilla 1995. 169-190; Azcuy 1995, 105-110). 2. La posición oficial 
(Valdés- 19%: Informe del V Pleno· del Buró- Político del P€C, 19%). 3. La de- la· iglem (V¡tldés 
Hemández, 1997; Márquez, 1996. 68-80). ! 
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oficial", considerada por el régimen como la única posible, aumentó también en algunas 

de sus-áreas los espacios de atttooemí-a aetuando uFtas veces- como -una-parte i-nsepttfable 
1 

del Estado y, en otras, manifestándose con propuestas sociales y políticas inclinadas a los 

cambios y A-O- necesariamente eoineide-Htes con ~a política ofieial. 

Según la evaluación que hacen de la crisis y la manera de promover sus 

acti-vidades; la- oposición iHterna- y- la- del- exilio- se- puedefl agrupar ett- oos Cafflt:10S 

principales: Los que optan por los cambios que propicien el derrocamiento del régimen 

poF métodos -violentos; opeión- que tal ve-z sea hoy-~a menos--e-xtendida-; y otra propt1est;a, 
1 

' proclive a un tránsito pacífico a la democracia y a la economía de mercado, mediante -la 

negocia-eién y el- pacto entre el- gobierne; la opesieioo- y el e-Jfilio: El· gobierno-- eonsidya 

que no existen diferencias entre estas proposiciones, las que conceptúa como dos táctic'as 

de-ttft fflÍSmé)-programa-dir-igitio-tlesde-Estados-Umdos--pru=a-aerrocar al-socia-1t5¡mo. 
1 
1 

Los grupos afines con la subversión violenta 

Se-- pronuncian por los• sigttientes- puntos-: El- Feehaze- a- todo pacto- o- arreglo- eOfi- el 

gobierno; son partidarios del embargo estadounidense; niegan una transición -que 

implique- la- pttrticipación -cle-· las- ftter2as- gttbefnamemales-y- el- partido-eomoo+st-a~ apoyan 
1 

el probable uso de los recursos militares para producir los cambios, la liberación de lbs 

presos- poHticos· y el estableei-miemo--de- Ufl- Est-ado- de- Derecho;· la- ereaeión- de- ~na 
1 

democracia pluralista y el retorno a la economía de mercado; la formación de un gobierno 

¡:>Fovisional ·o-de -facto· que- coJWeEtUe l:lllil cORstitu-yeHte, anule la actual -ConstitucÑ'?n y 

todos los códigos legales vigentes. 

Además, proponen la destttuciéft o - reHUfleia- de los principales- ooigentes 1el 

período revolucionario y su sometimiento a la justicia. Para algunos de los líderes de esa 

línea-de-acciones militares-y violentas, las mismas-no-pierden vigencia-pues es el pFl io 

Fidel Castro quien desacredita a los que claman por el diálogo y la negociación. Según 

afüman; Castro niega -la tesis de- la- negociación-y por eso-el- exilio respalda la- subverstófr 



Los defensores del tránsito pacífico a la democracia. 

A pesar de la diversidad de agrupaciones en este campo, se aprecia un conjunto de 

objetivos comunes: la creación de las condiciones para una transición pacífica hacia un 

Estado· Democrático · de · Derecho, excluyendo la violencia de las fuerzas políticas; ~n 

diálogo integrado por el gobierno cubano, la oposición interna y el exilio; el logro de una 

amnistía de los presos políticos; un referéndum para establecer la nueva Constitución; 

pluralismo económico y social y la construcción de una economía social de mercado. 

Estos grupos cada vez más apoyan el levantamiento del embargo norteamericano, 
1 

como una condición facilitante para la transición pacífica a la democracia. Los defensores 

de· -la· tr-ansioión pacífica · frecuentemente admiten el carácter positivo de una parte 
1 

importante de la obra social de la revolución e incluso su necesidad como una guerra de 

liberación que fue ·contra un poder antidemocrático; de la misma forma comparten ~a 

profunda crítica al caudillismo, el personalismo, el uso del Estado como parcela para la 

violencia· y la corrupción, presentes desde fechas muy tempranas en la edificación 1el 

proyecto republicano. Para la Mesa de Reflexión, una de estas fuerzas, reafirmar • la 

nación; · demanda· abrir las puertas de la reconciliación nacional. "Completar· la nae\Ón 

hacia el interior, es equivalente de la democratización y posibilidad única del Estado 

Nacional-de · Derecho, nos exige potenciar el completamiento exterior de la nación, es 
! 

decir, defender la soberanía nacional como marco comunitario de los diversos actores 

sociales y políticos internos" (Mesa de Reflexión .de la Oposicjón Moderada, 1999., 48).23 

bos- documentos más importantes elaborados por la iglesia católica y su alta jerarq1ía 

desde principios de los años 90, reiteran su apoyo a la proclamación de un "diálogo 
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nacional" , como solución a la crítica situación del país. Siguiendo la pauta de Juan Pablo 

II · y de-Centesimus Annus -22 y- 2}, la- iglesia-católica ha-expresado públicamente que--\os 

complejos problemas se pueden resolver por medio del diálogo y de la solidaridad, en vez 

de-la luch-a-para-destruir al-adveFSaFio--y la gtteff-a. 

En el mensaje El amor todo lo espera de 1993, la Conferencia de Obispos 

Catól-ie~ de- Cuba criticaba· la eomp-l-ej-a-- sitttación- nacional- y señalabfr. "La- iglesia- oo 
1 

puede tener un programa político porque su esfera es otra, pero la iglesia puede y debe 

dar-su juicio- moral sobre todo aquello qHe sea- oorna:no- o inhumano, en-el- respeto--sieffif:?re 
1 

dadas autonomías propias de cada esfera .. No es de extrañar ahora que algunos de 

ntte-Stros-obstáculos presentes: .. prevengan-de:- esta- dependencia · que- oos-lle-w-- a- copiar 
; 

estructuras y modelos de comportamiento. De ahí la repercusión que ha tenido, entre 

nosotros, el- desplome en- Eu-ffif}fr de- Este del-- seeial-i-smo- real. .. La- gFave&ad- la 

situación económica de Cuba tiene implicaciones políticas, pues lo político y -lo 

eoonómico--están en estrecha-rel-aeitnt: . Eft las gr-aves-cifcunst-ancias aetttftles-parece-~si 
1 

no hubiera cambios reales, no sólo en lo económico, sino también en lo político y en -fo 

seeial-, los-- logros -alcan2ados,--podfiaa-quedar-dispersos-t-r-as-años de sacrificios-:-- Todos..,fn 
1 

Cuba quisiéramos entrar en el tercer milenio con una sociedad justa, libre, próspera' y 

fimerna: 'Fodos-los · cubanos quisiéramos- qt:te- no-- oos-- su-stitu-yera el vacío-~ ~os 
1 

atrás, sino una estela de buen recuerdo en nuestra historia" . (Conferencia de Obispos 

Católicos·de Cuba, 1993, 6, 7 y-1'í2)24 

Defieiefteias -y-virtudes de-la--oposirió&--intenia. 

Dentro de los actores políticos dediquemos unas notas a la situación que atraviesan las 

organizaciones políticas, de-derechos-httmaH€>S, de periodistas independientes;· etc. ~ue 

integran la oposición interna. En medio de un gobierno con tendencias coercitivas y 

:rr La Mesa de Reflexión es una de las dos agrupaciones más importantes" de la oposición interna cnbana. 
24 Este documento representa una de las criticas más elaboradas de la iglesia católica sobre la crisis de la 
sociedad cubana. 
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grados de represión no desestimables son difíciles las condiciones para el fomento y la 

cohesión-- de esos -gruposc Tam-btén :m-ás- a-llá- del peso represivo-- gt:tberna-men+al, la 

oposición padece deficiencias propias como la desunión entre los líderes, la 

fragmentaciófl; la falta de cap-aei-d-acl-parn-geHeFM est-rntegi-as- que la aproxim-e-H- a-las ~es 
1 

populares, el escaso aprovechamiento de las situaciones conflictivas del proyecto 

gubernamental - para elaborar propuest-as-- al-temati-va-s, la-- tFaHSpolación- de- métodos- ?e 
1 

resistencia pasiva y acciones de lucha con poca adecuación a las realidad nacional, ·la 

penetraeión por los aparatos -de--segtlfitiatl-del---gob-iefOO; etc. 

Al hacer un balance entre los inconvenientes traídos por la repres1on 

gttbernamental-y los -problem-as--interno!Y en-la- oposieión; la- represioo- tiene--1::Hr dee4vo 

ascendiente como obstáculo para los progresos de esas fuerzas . Los medios oficiales e 

i-nelusive-- sectores · -académieos,- ee&- posieioftes-- moderadas-juzgan -e~adameftte ~s 

defectos de la oposición con descripciones ofensivas y opiniones descalificativas. tl 

Fégi-me.n--y- su-propaganda-habla& de Ja:-- opesicié&-con - eali-fieativos- eomo--~w,os 

contrarrevolucionarios, mercenarios al servicio de Estados Unidos, traidores a la patriJ y 

rnuchos ·otfos.- Aun académieos-medefados euhaoos-y--politólogos del medio-·mtt-'tefsiHl.fio 
1 

norteamericano se suman de cierta forma a esas impugnaciones sin haber profundizal:.lo 

en-sus-investigaciones sobre la-Ol)E)Sicióft.,. y aseveran--EI_Ue:-"la:indusión de-.estos--gru~n 
¡ 

la sociedad civil es muy problemática si atendemos a tres factores. En primer lugar se 

tFata·de-uIUt miríada -de grupos-muy· pequeños-eoo- ~o--nula influencia- en--1-a-vi.,da 

nacional, s1qmera en el ámbito local. En segundo lugar, 
1 

! son compuestos 

mayorit-aFiamente por persooas-E¡Ue:aspifanaemigrar a Estadas.Unidos, lo-que eontfi~ye 

a su inestabilidad organizativa y de membresía. En tercer lugar, sus políticas y propuesias 

tienen -un grado notable de--comp-atibtlttlad·con---la·poH-tica norteamericana -hacia-Cu!, lo 

que les marca un sello antinacional" . (Dilla y Oxhorn 2001 , 168) · 

Uno de los calificati-vos -píeferidos del régimen-contra-la -oposición interna-es q,ue 
i 

ella constituye una serie de grupúsculos pequeños sin vínculos, ni influencia en 11a 

población, aseveración fácilmente impugnable; ya que el problema real -radiea-que en-,un 
1 

régimen de partido único donde la asociación libre es prohibida, resulta enigmático saber 
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quién tiene el consenso nacional, sobre todo, conociendo que el consenso político es 

cambiante: Dos ejemplos basta» parn fundame»taF nuestro- rawnamiento. Pfimero; 'ºs 

términos utilizados por el oficialismo contra la oposición fueron esgrimidos en la URSS y 

e~ resto-del -socialismo europeo-y ea mu.ehos-easos-esos-grupos -"minúsculos-'-' sen-los ~e 

asumieron el gobierno luego de una elección democrática. En segundo lugar, si tomam6s 

como- válidos -el - número- de c\latfocient-as cincuema organizaciones de- la oposi~n 

registrada en el Anexo 2 y le calculamos a cada una de ellas la ínfima cifra de cinco 

mil-i-tantes-per cápita; ello -equivale a 2.250- miembr-os--; una -militancia mucho- mayor-·'}, la 

que poseía el Movimiento 26 de Julio en 1953 cuando asaltó al Cuartel Moneada. Pero,es 

evidente-que-esos grupos tienen tmit mernbl:esia-supefi6f, al-observar·-~ sólo- en-el- see~ r 

de la intelectualidad hay organizados más de 200 periodistas independientes en alrededor 

de-- una- decena- de órganos · de-- prensa- ile~ .y que en- el caso- del- sinilieal~o 

independiente, el Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba (CUTC) fue aceptado como 

miembro-- pleno - de la - Central- LatiooameJ:ieana-, de- Trabajadores {CLAT)- y- poF, la 
'! 

Confederación Mundial del Trabajo (CMT), al presentar un registro de su membresía 'de 

más -de quinientas firmas<le -su,militaooia::distrilruida-.cpor,·l -1-de.las -14-proviooias-del -~ . 
l 

Reconociendo sus problemas intrínsicos, como hicimos en párrafos anteriores, es 

pertinente-- agregar que la · oposieién- mterna: acwaw-ac virtudes y-aspectos -pesitivos ~ue 

merecen señalarse: En medio del terrible clima represivo ha creado una red de 

organizaciones de carácter- naciooa-1-. eo&- represemacióft: en-todas las -provmeias- y- easi, la 

totalidad de los municipios y localidades del país; los mecanismos de unidl a, 

apmximación y reflexión de--esros-- gmpos, se-fortaleeea-- eon-nuevas platafoffflftS0 y eallilfs 

unitarios tanto para la actuación política como para la reflexión de los problemas 

ntWionales-; la -oposición va -dando--a,conoeer a:l-a-eiudadanía un grupo de dirigentes qua-en 
1 

medio del hostigamiento, la cárcel, las agresiones psicológicas y físicas, la intimidación a 

sus-familiares; los despidos- labofales, ete.., son-eaaa-vex más -conocidos -des~amlj° el 

interés hacia ellos y sus programas. " 

Nombres como el de Oswatdo Alfonso Va:tdés, Pedro Pablo Álvarez· ~s, 

Gustavo Arcos, Osear Elías Biscet, Maritza Lugo, Manuel Cuesta Morúa, Oswaldo Payá, 
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Vladimiro Roca, Martha Beatriz Roque, y Elisardo Sánchez Santacruz, entre otros, son 

cada vez más familiares en lo nacional y en la comunidad internacional ; del m1sn;10 

modo, muchas de las organizaciones opositoras han sido aceptadas dentro de las 

internacionales políticas más importante como la Internacional Liberal, la 

Socialdemócrata y la Democracia Cristiana. Mención aparte merecen las asociaciones de 

periodistas independientes. El periodismo opositor contribuye a difundir el ambiente 

noticioso con un enfoque alternativo al oficial y divulga una interpretación de la realidad 

diferente -a la de ·los medios culturales del régimen, hecho que causa tal preocupación ~n 
1 

las autoridades que ha llevado a que los periodistas independientes fueran atacados por 

los propios discursos• de los dos máximos dirigentes del gobierno, Fidel Castro y Raúl 
! 

Castro. 

3.4;3. La transición desde un régimen Postotalitario Carismático 

1 

La reforma económica. ¿Tentativa entre el Capitalismo de Estado y el Socialismo ele 

Men~ado? 
i 

El derrumbe del socialismo real y la reforma en la Isla estimularon la aparición de una 
1 

extensa bibliografía sobre la transición en Cuba. Paradójicamente esta reflexión de vit'al 

importancia, incitó confusiones con respecto a la transición y sus particularidades en el 

país que ameritan precisiones conceptuales. Hemos argumentado el carácter incompleto 

de · la- reforma gubernamental de acuerdo a los indicadores alcanzados y los insuficientes 

cambios estructurales y de las instituciones. La apertura transformó el modelo ~e 

"economía centralmente planificada en balances materiales" en uno "dual", en el que la 

economía se encuentra dividida en un sector regido por un plan modificado en valores 

financieros -y otro que opera en divisas. Las diferencias y escasas interrelaciones entre 
1 

esas dos economías son demasiado grandes para que se pueda hablar de la creación de un 

tercer "modelo semintegrado", como suponen economistas oficiales (González 19971 11-

12). 



El cambio a la economía "dual" se efectuó al interior del modelo "extensivo de 

desarmllot', dentro del- cual· funciona la-- economía: m ~lto· a un modelo- intensivo de- ~Ita 

eficiencia y productividad es todavía una aspiración, aunque constituye la única 

alte1 nativa de- alcanzar et desarroltcr. La historia cubamr con · tasas- de- crecimi~to 

económico positivas después de 1935, confirma que crecimiento y desarrollo son dos 

cooceptos-diferentes y que-ne todo cFecimienro-conduce al desarroll0: Si defmimos a-ese 
1 

último como un crecimiento económico autosostenido, basado en la utilización de los 

recttr-sos · tecnológicos, científtcffi--Y eultmales; un- elevado nwel-de- vida: y. bi-enestaf la 

población y la protección del medio ambiente, es indiscutible que el socialismo de Estado 

ne--pm.l<r-eliminar el su bdes-arrollo-heredado-de-la--.RepmttÍca, 

1 

El debate en la economía política cubana se centra actualmente en cómo e s 

pesihle cambiar- el modelo- extensivo- de- desarrol-lo- f)Of- uno- intensiva Para ello; los 
1 

economistas del régimen en su mayoría sugieren como alternativa la creación de u1na 

"economía. socialista· de- mercado('_ Se- dist-iaguen, eR-tre éstos; un-grupo- ligado- a... la 
1 

ejecución de las políticas económicas en curso que defienden una estrategia de desarrollo 

de- "reindustrialización por,·la vía- de sustitución de imponaeiones; coo -una- orientación 

exportadora semimpuesta", y otro, formado principalmente por académicos sin uha 

inci-denei-a-directa -sebre la-política-ofimal-que-. p-lanrean una. estrategia, de desaff-ollo---de 
' sustitución de las exportaciones a la que nombran "la reindustrialización con sustitución 

de-exportaciones'·' (Monreal,2000; 9-15). 

I:.os eeooomistas · del- exilio- o- del interior- ligados- a- propuestas opesicioni~s, 
1 

pueden ser partidarios de una u otra de estas estrategias económicas, pero auguran qt'ie 

ninguna -de las -dos es viable con el sistema politioo vigente,. debido a las oondiciones,.de 

la globalización económica y a que la reforma económica se hace para preservar el poder 

obstaculizando-su profi.mdiz~~-
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Cuadro. N o.2 

Altemat~ hacia-el nttno meddo-de-acumulariim--

Alternativas 1 2 3 4 ' 

Eficiencia Baja Baja Alta Alta 

Acumulación* Mayor Mayor Mayor Mayor 

Compensación Baja Moderada Moderada Baja 

Importaciones* Mayor Mayor Mayor Mayor 
- .. :t:En las tasas de acumulac1órr y de las nnp01 taoones, la-palabra ..-mayor" indica ruvefes relatrvamente ~s 

pero superiores a los actuales 
Fuente: (Momea] y C.áiranza 1997;'.36) 

Economistas · moderados- det i:-égimen- ereen.· que. sólo· se Uegar.á a- 1;1n: ·~lo 
1 

intensivo adoptando las alternativas 3 y 4 del gráfico y que en el caso cubano es más 

sensato- pensar- lograr la- alternativa 3- con alta eficiencia; mayor-- awmulaciq_n, 
\ 

compensación moderada y mayores importaciones. Concordando con ellos que la 

altemaüva- 3- es más asequible; acet-amt}S que sa ejeeueión -dependeFá- de- un ean;io 

esencial de índole político que es el mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados 

Unidos: ba-cifr-a · oficial · cubana- de- 121 mil mill&aes- de- dólares para las afeetaciwes 
1. 

generadas por el bloqueo hasta 1998 y la desconexión con la economía mundial y 1as 

relaciones- internacionales- que aliema,. sustentan- argumento.- Niagúfr país- en-.. el 

momento de abordar el salto al desarrollo puede mantener por tiempo tan prolongado un 

conflieto-político -de esa -cuantía,. sis-ver· frustradas-sus.-~ones de logi=a1:l&. Aa~ 3. 
\ 

La transición económica definida como el proceso de cambio radical que conduce 

a la nueva estructura de la· economía esta in:c:onch:rsa.- en· Cuba. La· formación- de ~na 

economía de mercado, demanda la integración de las dos economías del modelo 11 dual 11 y 

eUo- requiere el completamiento- de- la- reforma de la propiedad, de la estructu,ra 
1 

empresarial y del rol del Estado. Entre las medidas que se requieren inexorablemente para 

el- paso · a la· economía de- mercado- integral -están-la ereaeión -de un sector empresatjal 
1 

nacional privado y cooperativo y el fomento de la Pequeña y Mediana Empresa 

Independiente (PYMES) que dé- igualdad de oportunidades- al ,ciudadano con respeetQ, al 

Estado y al inversionista extranjero. Los ideólogos de línea dura del régimen aseveran! la 
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imposibilidad de cumplir estos puntos, porque implicarían el retroceso al capitalismo. 

Pero- es difícil- de probar empí-fiea-mem.e- que. esas- medidas son más peligrosas-eH ~te 
! 

supuesto retorno que la penetración del capitalismo de Estado producida por la asociación 

de- la élite- empresarial y · gubernamental-oon-las-transaacionales financie1:as-y- productf'4ls 

de occidente; fenómeno que es la garantía de la concentración del poder político y de los 

beneíícios. económicos en manos-de:. la, nacie-nte- tecooeurocracia,erner8f nte. 

El régimen político: el punto de partida de la transición 

Los ,estudios -de -las transiciones, deseribeaJa, oon~ón que tiene clarificar el punt'1el 
1 

cual parte la transición política, en especial, el tipo de régimen no democrático a sustituir. 

Joon- Linz clasificó los sistemas de- partid& .pa¡:a. una:: tfansioión distinguiendo, 19s 

regímenes totalitarios, autoritarios y los sultánicos. Estos son tipos ideales no existentbs 

en-forfflft, pura,.que en la realidad- s.üelen- coJJlf}OOefse--de: elementos · supefJ)UeStOS de-.los 
1 

tres regímenes y donde predomina cierta de las características de alguno de ellos. 25 M'ás 

recientemente Linz junto a Alfred Stephan agreraron al postotalitarismo como un nuevo 

tipe--de-regirnen, no democrátieo-fLinz y-Stepaa 19%-}. 

El postotalitarismo es un híbrido que no se iguala con el totalitarismo, -el 

auteritarismo- o- el · régimen-· sultáruoo: Siendo--autocrático- -tieae su propia-~incidad.
1 
y 

1 
lógica interior. El régimen político cubano de la década de los 90 se transforma 

grndualmente- en· un "postotalitafisme-- carismátiee!' que combina- el- eompon~te 

autocrático postotalitario con la exacerbación del líder carismático del régimen totalitario; 

25 Los regímenes autoritarios que suelen adoptar diferentes variantes, autoritarios modernos, patrimoniales, 
sultáni~, etc, son sistemas e.'(cluyentes remtltado del abuso- de autoridad En ellos está· ausent~ la 
posibilidad de que la mayoría constituya el gobierno mediante una elección competitiva entre varias o! al 
menos dos opciones políticas, m que l°' · comicios puedan- conducir a la alternancia · en el · poder. ;,in 
embargo, bajo un gobierno autoritario no necesariamente se produce un control "total" de la economía .y\ de 
la· política por el Estado como- en · el· Totruitarismo. · El- totalitarismo· es un régimen que no · cumple- ~os 
requisitos de la libre elección del gobierno y no admite el ejercicio de las libertades públicas 
fundamentales. Además se caracteriza por· la regimentación· por el Estado de la vida- social e · indivickµll; 
partido único y la presencia de un jefe má:-.imo que posee poderes prácticamente ilintitados y una ideología 
oficial ·que-aporra-lllla cosmovisión social-globalizante-y teocrática: (Linz 197 5, 17 5-3 5-7-}-
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un naciente pluralismo económico y una economía dual ; un incipiente pluralismo social y 

una mayor- autonomía de la s.ociedad- civil;.. un Partido- Comunista con signos-- de 

debilitamiento en el que se incrementa la distancia entre sus corrientes moderadas- y 

dttFas; un-desplazamiento del mar-xismo-leni-nismo- Oftoooxo-y la -retoma-del-~ttr~o 
1 

nacionalista y el antiamericanismo; condiciones más limitadas para la capacidad 

movilizattva-del-sistema que pienle.legiti-midad-y-s-erefugia-en-el carisrna,de sujefe--S9mo 

la principal base de sustentación del régimen (Mujal-León y Saavedra 1997. 116-123). 

El· postotalitarismo- carismático- es- el- régimen- político- co~ de- . la 
'¡ 

catástrofe del socialismo "real", la apertura económica y las reformas constitucionales del 

PeFíodo-Bspeeial; -del- {lue--debe-partir euak}ui&. inteat&:de traasformaeión: a:.l-a democfft9a. 
1 

Definiendo la democratización como el proceso que agrupa las etapas del 

reemplazamiemo de una-dominaeié-11-<m-teritaria-e-tetalitafia;• a un -régime:a-demoorá~o es 

evidente que ello no ha sucedido en Cuba. 

Si- nos-- ubioamos-- en- la-- »herali~. p&lítica;. una - fase iJOOia1- en- ._la 
1 

democratización caracterizada por la redefinición y extensión de los derechos 

eittdadtmos; et-habeas · CorpttS;· la- libet1-ad-de-- ~presiéft-- y- movilidad, la-- liore-- ~ n, 

derecho a la privacidad, etc., que incluye hasta la implementación de forofas 

parlamentarias-no- basadas-en- la- liore--eompeteaei-a:eleetefal;. es una aspifaeión--en---eh-cl-in,1a 

político nacional y es el objetivo inmediato de la lucha de una buena parte de ¡a 

oposición:- ba--exigua -liber-a-li-zaciéa--pootioa.-de-- les--añes--90, representa:: , ea-. general, 1n 

reajuste limitado del poder y una tentativa del régimen de postergar la verdadera apertura 

a-1-a-demee~ cia. 

La transición democrática et momento· del-- cambio · ·de · la- autocracia· a-- la 

democracia, sólo se inicia cuando existe la perspectiva concreta de elecciones libres, en la 

que- el pueblo- soberano elija- a- sus- representantes-- y- gobernantes.- Bn- Cuba; no- ~e 

vislumbra en el corto plazo una transición del régimen político con esta dimensión. Ello 

no significa -que el postotalitarismo- aetual -n&- se& un momento más-factible- para les-
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cambios, ya que si nos apoyamos en la teoría de la transición, raramente se produce una 

transi€íón-a la democraci a-direetameAte de un-régimen totalitario . 

El postotalitarismo-carismático según las experiencias precedentes, puede derivar 

en una-pktrnltdad de resultados-: l. La !}folongación per un-tiempo relativa-mente larg0--.de 

su existencia; 2. Una liberalización mayor que conduzca a un autoritarismo moderad~ y 

3. La-tra-asieió& a la democFacia, por difenmtes-ví-as-: El-retroceso al-totalitarismo- al-,tilo 

del régimen soviético, es casi impensable en las condiciones actuales. ! 

'Fres-cuestiones -son-impresemdib-les-en-cl ~ -de-los-camb.os-en- GllfSO:- a: Jas 

condiciones vigentes no permiten estipular un derrumbe del régimen en forma de colapso 

en- el- oOFto- plEIBo; lo· que- incr-emema,-. las- posibilidades-para -un escenario- de tFáflJo 

gradual; b. La consolidación de la economía de mercado, sea por vía socialista -·o 

eapitalista, no- será · Ja .. obra- pe¡=sooa-l-: de: FideJ.-Gastm, teniendo- efl- euema:- que-)a 
1 

reestructuración de una economía burocrática estatista a la de mercado es una tarea ardtia 

oo-un&-ooraeión-prolongada;, por-lo-qualos-osbaaas--.dehen-pr-eparai:oo-paE&.-lHl&--tffms~ón 
1 

post Castro; y c. La construcción de una economía de mercado, cualquiera que seaJ la 

or-iemaciÓfl-· política· ·a· seguir, exigir&. replant~- la,- cuestión del-- _fttüfattSIIlO- r la 

democracia. ! 

ba-eoyuntura -aetual--r-eíme: aspectos contradictefios, para -la -profund~zaeióa- de--1?s 

cambios actuales y de una futura transición a la democracia con causas retardadoras dJla 

misma-y otrns-que -pueden-fa-voreeefl.a, 

En las configuraciones de la retardación de la transición se sitúan: 

a: Aunque-hemos advertido--la- di-mensi{m -emergente de una -posición-moderada- en._ la 

política cubana, el problema fundamental para una transición pacífica lo constituye que 

l}fir-a-ocurrir debe existir una opesieión-nacional- per-mitida -por el régimeH, Esta-tesis, .,la 
1 

han venido -sustentando en el interior los principales líderes de la oposición moderadaJ y 
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en el exilio Francisco León, ex presidente del Instituto de Estudios Cubanos (IEC) con 

5etie- ett- Miami-. El - liderazgo- guoomamental hasta- el- presente prnsigue 1:ma- posieión 

intransigente de no negociar y no admitir la legalización de la oposición y persiste en la 

cFeencia-de que es más factible elimiff.ar al GoRtr-ario-que tolerarlo. 

b. La formación de una oposición nacional, con un mínimo de tolerancia por las 

autoridades-tiene- un · mayor sent-ido--al--eompa¡=ar los-pr-oceses-de demooFatt-zaciÓft- más 
! 

recientes en América Latina, Europa del Este y la URSS y se aspire a que esas 

expeFieooias-puedan -ser útiles-ea Cuba, Las-ttansicioaes-a-la-.oomocracia-~stran- ~ue 

son dos los factores más influyentes para que la liberalización política avance hacia u~a 

transieiéft:- El· primero -es -la-i-nteFaeeió& y- negeeiaciéfl-entfe el---gobiem&-y- la-~iÓD,-rn 
1 

especial, los vínculos favorables al diálogo y los compromisos que se establecen entre la 

epesieiÓfraemoorática-y -les-seeteFes-moderaoos-~s)-del-campe--~; 
i 

El otro factor son las divisiones internas en el sector gubernamental, sobre todo, las que 

tienden- a- debilitar- a -los -seeter-es-de-lmeacilum:--(hanl-line,--st frente-a- los-pr-emotores--; la 

democratización. Esas dos condiciones mencionadas para la transición, no se manifiestan 

en- la-Isla-y- con -- sus- -d~~-intemas---le&-meder-ados- de lac-política,. oíi~~ se 
1 

mantienen más próximos a su sector duro que a la oposición democrática emergente. ºJ 

c. La- attSeOOia- de clases- o-- g¡:upo&- sooiales- eapaces- de- guiar- -la- const-mooión--de- upa 

democracia, como, por ejemplo, Barrington Moore (Moore 1966) le atribuía a -la 

burguesía: 26 Aunque esa· carencia· ·se· ha ido matizando- cmr la· gradual- aparición· d9 una 

neoburguesía; derivada de- la- oomenciatura-que-encabeza-las reformas-de mercado- vn 
1 

asociación con el capital extranjero y con la diversificación de la propiedad y de los 

actores sacia.l_es. 

26 David J. Ost nos presenta un análisis sobre los problemas de la consolidación de la democracia liberal en 
los Países del Socialismo de Estado (Ost 1991. 237-255). 
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d. La debilidad de la sociedad civil y de las asociaciones voluntarias no gubernamentales, 

competeHtes para la proteceión- de la óudadanta-. También en este acáptte se obsei;va 

como la autonomía adquirida por la sociedad ante el Estado, crea un marco ·de 

preparaeión-iocipiente encaminada- a- atetruar esa car-encia, 

e. La administración estadounidense reforzó su política de confrontación contra Cuba 

representada- en- el embar-g& coo las 1-eyes- 'IemceUi t l-99-2} y Helms-Bm=too- ( 199?), 
1 

dificultando escenarios de negociación. La administración Clinton mantuvo la estrategia 

preeedeHte-cle-oos -vías ( tw&-trtteks-}; poF un-l-aoo--pooiendo- condicionamiemes-a la-rnejwía 
i 

de relaciones (los cambios democráticos y el respeto a los derechos humanos); J y, 

simultáneamente; - negociand& asuntos- de interés prnpie- e- incorporanoo medidas-que 
1 

disminuyan las tensiones en la relación bilateral. 

La· política · exterior-· ettbaHa- temtinada- la- gtter-Fa-- fiia; también- perpetú~ la 

confrontación. Siempre que aparecen oportunidades de una aproximación con EE. W ., 
responde- con- acciones · dirigidas- al- mstaooiamiem&-- bilaternl-: · Bastan-- eiertes- ejemis 

recientes para probarlo. El derrumbe en febrero de 1996 por aviones de guerra cuban0s 

de- dos -av-ienetas -civiles -de la- ~ -de, exil-iaoos--Hemlanos al -Reseate-; euanoo..., el 
1 

Presidente Clinton parecía dirigirse a una mayor distensión en las relaciones entre ambos 

M,Íses. 
! 

Posteriermente el--gobierno- cubano- respondió- a - las- iniciativas del- Presid&J;lte 

Clinton y del Congreso de Estados Unidos de julio del 2000, tendientes a suavizar Jas 

sanciones -contenidas enel -embaFge-; permiti~la-venta--de-medicamentos; de prod~os 
' agrícolas y el turismo a la Isla, con la movilización de la población, siguiendo consigrlas 

guerreristas -que amenazan- con- la- derrota del imperialismo, el Bloqueo- y la- Ley de 

Ajuste. Resulta evidente que el liderazgo cubano también tiene una política de doble 

carril- en sus relaciones con -Estados-Unidos; oonsistente en hacer campañas-antibloqy_eo 

estimulando el nacionalismo y el antiamericanismo y al mismo tiempo trabajar para 

distanciar-cualquier acercamient0: E.s-imposi-ble encontrar-una -salida .racional . al -oonfl~-
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Cuba-EE.UU. con tales procedimientos. Los acuerdos interestatales surgen del diálogo 

resJ}OflSa'7le· en- las instituciones y es la negoei-aeKm- el-método idóneo parn-Fesol~ las 

diferencias históricas o coyunturales entre los dos Estados. 

Efttf~ lM--eOftfigul'aciones--fae.idtblltes- la- U'-aasKM- a-la· dem~rKi»-1)64,rían 

destacarse: 

a: La- reestructuración de-- la economía- y la- sociedad del-Período Especial most-rb- qµe, 
i 

aunque insuficiente, alejó la tesis de un colapso del sistema, ampliando el espacio a 1os 

eambi&s--gradua.,les. 
; 

b: ba--reestructuración -acrecentó-la- plw:alidad, de:. la--sooiedad--y -diver-sifwó--la- estruv,:a 

socioclasista, incrementando las fuerzas interesadas en la continuidad de la apertura~al 

mercado-y la-flexibilización-~ica. 

c. Los-aetores- -fimdamentales--en- la, opesicioo- interna-y--en-- el--exilio--han--moder-ade---~us 

posiciones y concuerdan en que la negociación y el diálogo son las vías óptimas del 

cambie; faotOF· favorable- al-· eaFáeteF- pacífice: de- la tF.mswió.n. Al- -nivel--pol-ítiso--C$a 

tendencia es la manifestación más concreta de que la tradición de violencia e intoleranc~a 

de-- las- cttatr-o- décadas -· pasadas-- pr-esencia- -el- sw:gimiento- de una cttltuFa- política-- de 
! 

tolerancia y reconciliación nacional en una buena parte de los actores principales sin 

importarla diversidad de signo-pelít-ico, 

d. El índice de desarrollo humano en el que Cuba ocupa el lugar 58 del mundo y · el 

carácter- equitativo de su sociedad comparado- internacionalmente; sugieren que el ~ís 

está en condiciones más propicias que una buena parte de Europa del Este y 

Latinoamérica-para iniciarlos cambios; con-uoo-distribueión-menos -despmporeionad~ 
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los ingresos. La relación entre la población con el 20% del ingreso per cápita más alto, 

con el-20% más -bajo es · menor a cuatr-0- veces, mientrns- esa-proporcioo es de- más de- 19 

veces en Latinoamérica de acuerdo a datos del Informe sobre Desarrollo Humano del 

PNlJD- de l-99-7. Ese -elemente-de la equidad- es- valOfado- positivamente- por los-estmi4os 
1 

de la transición que sostienen que una democracia tiene más posibilidades de sobrevivir 

ea- las- sociedades en -que- las-inequKiade.s- dee~iium sest-erndamente (Pr:zewor-ski y ~tros 
i 

1996, 49-50). 

Más-aU-á-de los cambios intmducidos- peF la re-forma- económica; la- soeiedad ex,e, 

en el plano sociopolítico, avanzar en dos procesos, sin los cuales dificilmente se obtendrá 

la- demoeFatización: 1-. La- cORStrueción de- oo- ooevo- proyecto- de -nacién-altemat-ivo, al 
\ 

gubernamental en el que la patria acoja a todos los cubanos independientemente de sus 

pFefereooias -políticas-y- en -la, (}ue-el -Estado-asuma-e1-desaHallo- económi6a -ga,¡:antiz~o 

las libertades y los derechos sociales y políticos de la ciudadanía. El alcance de ese nueJo 

pt=oyect-&-nacional; pasa-por--la- reval-eri:cooíón:-de--la:-tradieián-Fevolucionafia-- de= GésPedys, 

Agramonte, Maceo y Martí, y conlleva a colocar parejamente a ella al liberal-

refeFmismo;-el- -otro linaje- eív-ieo-11autémiaamente-cubas&( de -Arango, Meroedes- ~ta 

Cruz, Saco y Montoro; Govín y Cancio, donde hay que recurrir para encontrar la culttka 

de--la-teler-ancia; del- diálog&y-de-la--libeftoo¡ pilares-de-la-democracia-fSorel--1-998; 1-95-
158). La reconciliación nacional, que es calificada como ineludible por una cantidad cada 

vez mayor- de los - actOFes- políticos.; implica ne.cesan-amente camaiaf el- ~a 

gubernamental de la Patria es para los revolucionarios, por otro que impulsa la oposici6n 

moderada: la-Patria -es de~dos. 

2. La·transitología -interpreta-la-transición-gradual -diferente a -la -ruptura -o -colapso-y_ la 

describe compuesta por diferentes etapas, grandemente influidas por la acción política y 

las reglas -subjetivas. La -transición- gradual -tiene indicadore~ que permiten esclareceF--.en 

qué momento de la misma nos encontramos. La consecución de los derechos liberales de 

contestación, es el indicador · del- comienzo- de- la- liberalización; · la convocatoria-- a 

elecciones es de la transición; y la rotación de partido, acompañada de las políticas de 

equidad -social en una institucionahdad -duradera es -el -signo de la consolidació&.-
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Cada uno de estos procesos comporta estrategias específicas que conllevan pactos 

diferentes; en · la · transición-a la democracia peF· vía pacífiea, la· negoeiaeioo del p~to 
1 

militar se refiere al momento de la liberalización; la del pacto político a la transición, y ·el 

snciat· a ta consolidación:z7 La oposición moderada- interna del tipo de !a de 

R-eflexién-, el-Prn-yecto · V arela-y otrns--teooencias seei.ldemóeratas, democr-áttea-cristi au.,a, 

liberales, etc., se guían por estas variables y tiempos (timing) de la transición, definiendo 

sus-objetivos-a · partir-·de- ellas- y- rufefeooi-ando- ias t-afeas- inmediatas .. de- aquellas-- a m.,ás 

largo plazo, en contraposición a la extrema derecha que confunde el orden de las mismas 

con- progFamas sustentados -en--1& -v¡olencia- y aeciones- armadas que n&- se- ajustan- las 

circunstancias actuales del país. 
! 

En--estas-últimas• fuerzas--al--lado--de- la, FnndaciÓll: Cubano-Ameficana-(F.NC~ la 

más conocida de las agrupaciones de la extrema derecha, perdura un conjunto . -de 

organizaciones-de:co~e-militafist& a~ exislemes-desde·los añ~~-~ come-Qmeg,7 
Alpha 66, el Mov1m1ento 30 de Noviembre y otras de menos antlguedad, entre la que 

resalta- Cuba-Independiente-y, Befooefátiea,(.CID);-~que-.en- su con jumo-se: esfuer.zatrfn 

movilizar al pueblo recurriendo a la sublevación, la no negociación, el derrocamiento 

violento-del régimen,- etc, una-~ióa-- difícil- Ele ser- instmmentada-·en- las- eoodici~es 

nacionales y poco práctica para encontrar los actores de producirla. En todo caso son Jiy 

excepc.ionales-las acciones-intemas-efectuadas--poF esesc·grupes, en su mayor-ia,rndi¡dos 

en el exilio. 

La- oposición pacífica· coo-- una- mayor presencia-- interna - define la- situ~ón 

presente como una etapa de aunar voluntades para iniciar la liberalización política1 y 

aproximar la·transición, trabajando ante-todo en-el-desarrollo y la unidad -de la· oposicM?n, 
! 
i 

27 La consolidación democrática del régimen político, se alcanza cuando las clases sociales y grupos 
políticos aceptan como válidas las "reglas del juego formales e informales" mediante las que se detenninan 
los cauces y contenidos del proceso político. Un régimen político democrático se consolida cuando la 
mayoría de las personas políticas significativas y el pueblo informado esperan que el proceso democrático 
durará indefinidamente y cuando esté libre de instituciones "corruptas", especialmente de poderes tutelares, 
los dominios reservados de la política, las distorsiones deliberadas del sistema electoral y la representación 
política; cuando desaparezca la creencia de que los medios no electorales son posibles para formar ios 
gobiernos nacionales. (Valenzuela 1990) y Phifippe C Schmitter (Schmitter 1993). 
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la promoción de sus líderes en la comunidad, potenciando los contactos con las 

organizaciones de -la sociedad civil y del-Estad0; increment-aooo el apoyo intemaóonal y 

esclareciendo el contenido de eventuales pactos con las autoridades. Las acciones en 

ejecueión- de la· oposición democrática se inspira en un programa con- l~ et~s y 

objetivos siguientes: 

Tareas: 

l-_ Instauración-de un diálogo-nooitmaL 

2. Demanda de un proceso de modificaciones jurídicas que garanticen el marco legal-de 

r-espeto--a-los-derechos-del- eiuaadano-reronooidos--univer-salmif te. 

3 _ El reconocimiento legal de la oposición. ' 

4:- Tr-abajaf perla -creación-de-mm-Comisión-de-Diálego-clegida-entre:- les miembr-os...de 
' 

la oposición, el exilio, el gobierno y la iglesia, con la presencia de representantes de 

las-Naciones Unidas y 1-a--oomwlidatl:cimemac~nal. 

5_ La amnistía general para los presos políticos. 

Tareas: 

1. Realizar un · referéndum · que- ponga- a· votación la Constitución · de · 199-2, en · algu~s 

propuestas incorporando como alternativa provisional la Constitución de 1940, hasta 

que sea posible el establecimiento- de una- OOHstituyente para · elaborar- la· nyeva 

constitución_ 

2. La aprobación de una nueva ley-electoral: 

3. Igualdad de condiciones para el gobierno y la oposición en la puesta en marcha del 

referéndum -y de su campaña-publicitaria.. 

4. Abolición inmediata de la pena de muerte. 



Etapa 111. Celebración de elecciones generales 

1'areas: 

J.. AcueFdos para la convocación-a ~ie,nes. 

2. Celebración de elecciones. 

Tareas: 
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l-: Complet-amiento -de -la- instituc~ión-- demo,.mwca: - (Constitución-;. . siste1 de 

partidos, organizaciones corporativas y sociales de defensa de la ciudadanía). · 

2: rnstftnnentación de -una- eoooomí-a- secial- de- .mefeado-eon-un pmgFama-de- equ~d 
1 

basado en una concepción humanista. Esta economía se propone con un carácter 

mixto, integrándose peF-variadas-fOftBas--de- propiedacb estatal, privada;- coeper4va y 

mixta. Anexo 4 

La- tzqmer-da-democrática-qüe traba:ja- dentro- de:. la.e.oposición moderada;. no- identi-fiea.,, la 

consolidación del régimen político democrático con el alcance de una sociedad 

demoorátiea, Para ella ese- es-ua concepto- más-abai:cador que incluye,- además-de,, la 
' 

democracia política, un aceptable nivel de progreso económico, equidad y justicia socihl, 

la- primacía-del ser humano-y la--panicipación-de- la-ciudadanía, dotando- la-participaci0n 
1 

de un contenido multifacético que abarca la proposición, planificación, ejecución y 

control de -las tareas y no la -simple movili-zaciónejecutiva.impuesta por la-élite. 

La lucha contra las desigualdades económica-sociales y políticas es la tarea 

prtncipal -de la izquierda; tanto-deatr-o-dela oposición-democrática en la-sociedad cub.i,na 
1 

actual; -o · en una futura democracia, a diferencia de otras fuerzas que pueden estar 
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interesadas en el simple retomo al pluripartidismo desprovi sto de la problemática de la 

equidad~ eomo sucedió enla--Reptti,Jica. 

Compar-áfldose con la- utopia comu-nista de-- la. abolición-de las claseS; lít extimión 

del Estado, la igualdad social perfecta y el fin de la política, esta propuesta reformista de 

1-a cooso»dación democrática puede parecer iHSigflificante. Pero,- aún · así-; necesitaFá Nra 
i 

cumplimentarse no menos de una década de trabajo eficiente, dado el estado precario en 

que- las pe-líticas· marxistas-radieales han- sumido- a.la-nac.ioo-en -lo económ.e0; lo-~al y 

en el terreno cultural y de valores. 

Dentro de los actores que forman parte dentro de oposición pacífica, sobresale en este 

momento-la-labor-que deseB-VUclvea-tios -agrul}8ciooes-unitarias, la Mesa-de-Refilexioo-~e 

la Oposición Moderada (MROM) y el Proyecto V arela (PV), a las cuales se integran en 

estos momentos -alreded0r de- un:- centenar· de: grupos, opositores. La, MROM y el- ~V 

asumen ambas un programa gradualista de cambios que con uno u otro matiz tienen en 

cuenta---les puntos -enunciados.-- en- 10&- pá¡T-afos--anterior-es;- pero presenta& difer,cias 

tácticas de consideración. 

En-el- eas&de la -MROM, la.posihi-liclad de arribar a ,\.Ul-atransición politica.atr~és 
1 

de la creación de escenarios de diálogos y negociación con el gobierno, no debe proponer 

en-térmioos -tácticos un -reforende--o-plebi-scito-de-fOfma· inmediata,- como-haee cl-Pr-0y,to 

V arela. En ese sentido la MROM concentra sus esfuerzos en la promoción de J la 

participación -ciudadana en debates públicos sobre- temas específicos fundamentales ~ra 

la nación, invitando a las autoridades a que participen en la discusión cuando lo estime 

cunveffifnte. 

Entre los debates más destacados- propuestos por la MROM están el tema de ~os 
1 

derechos humanos que busca culminar con la elaboración de una propuesta de Carta 
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Fundamental de Derechos y Deberes de los cubanos que será entregada al parlamento y a 

las autoridades cubanas para su aprobación; también desarrolla, entre otras actividades, 

un Programa de debates sobre las perspectivas de la normalización de las Relaciones 

Cuba-EE.UU., en las que a partir de la sociedad civil se intenta promover un cambio de 

actitud de las autoridades gubernamentales en determinadas temáticas, antes de arribar a 

acciones más globales como la de solicitar un referéndum nacional. 

El Proyecto Varela, por el contrario, se alimenta de una evaluación distinta de la 

realidad y defiende · la posición de que desde ahora se reconozcan los derechos de la 

ciudadanía por parte de las autoridades a través de una consulta popular. Siguiendo esa 

orientación; el PV dirige-sus actividades para forzar a las autoridades a que por medio d
0

el 
; 

parlamento realice un referéndum, amparándose para ello en los artículos 63 y 88 de 4a 

Constitución-que legitiman "la soberanía de las leyes por parte del pueblo", cuando se 
1 

cumpla el "requisito indispensable de que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por 

lo menos; que tenganla·condición de electoresº .28 (Constitución de la República de Cu1?a, 

1-99-21 3 7). 

El-Proyecto Vareta desglosa en cinco puntos esenciales los cambios que deber~n 

ir a referéndum: la transformación de la Ley para la libre asociación y expresión de i la 

ciudadanía; la --amnistía para los presos políticos pacíficos que son la mayoría de- los 
1, 

existentes en el país; el cambio de la Ley para que los cubanos puedan constituir sus 

propias empresas y la -apertura de un sector de empresariado nacional; el cambio de la 
1 
1 

Ley 72 que viola la propia Constitución; y finalmente, llama a las autoridades a celebrar 

elecciones de-acuerdo a esas nuevas reglas institucionales de ser aceptadas en referé¡tum 

popular. ' 

El -Proyecto Varela establece los tiempos para la instrumentación de esas cinco 
i 

propuestas a partir de su aceptación por referéndum: Las leyes que garanticen la libre 

asociación · y expresión, al · igual -que el cambio de la Ley Electoral, deberán entraF en 

vigor en un plazo no mayor de 60 días después del referéndum; la amnistía por motivos 

:s El PV busca Iegítimar sus acciones en la propia legalidad del régimen. 
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políticos en un tiempo no mayor de 30 días y, por último, pide que sean realizadas 

elecciones- generales en correspondencia con las nuevas. leyes en un pla-zo-COffiJ)f~ido 

entre los 270 y 365 días posteriores al referendo.29 

3.4. 4. Posibles escenarios de la transición y la democracia 

AHtes- describir los -posibles-- escenaiios de los cambios- en curso-,.- esbocemos- qos 

premisas en el análisis: 1. La transitología evidencia que la transición política desde! la 

autocracia- no-siempre conduce a-- Ja-democr-acia, m-a su-,consolidación. En un&-buena· p.u;te 

de la bibliografia opositora no se reflexiona ese hecho y se deduce que la sustitución del 

rigimen- postotalitario llevará direc.tameme a -uoo-demecr-átieo. Este elemento- es nega.po 

por las concepciones de la democracia y la experiencia de muchas de las transiciones ~n 

Ettropa· del -Este y América, 1.atma; en- las que: no-- se consolida la democracia.¡ ~en 

formas congeladas de la misma o regímenes híbridos diferentes a la democracia libek.l, 

cemo- las,- "democracias delegativa&' estudiadas. poE, Gwlle:i:mo O'Doonelt fü-'Domi.ell 

1991, 25-50). 2. El que describamos posibles escenarios de la transición no es ut 

intención- -nonnativista ·de -la- política;· pretendemos solamente- abordar- oomparnt-i-va7ente 

las presumibles orientaciones de los cambios. 

29 Junto al denominado Proyecto Varela y la(Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada. 2001) se h¡m 
consultado-otros documentos comola·entJevista·de Omar Rodriguez Soludes a Oswaldo Payá-(Payá, 20Ql) 
y el trabajo de Osear Espinosa Chepe. que califica a este proyecto de. "patriótico" e "inteligente" (Espinosa 
2001-): 
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Cuadro no.3 

de--t-raMW• 3-- b-d~racia . 

TRANSACCIÓN ESTRATEGIA FUERZA 

Multilateral Unilateral - - --------------

É 
L PA€TO· IMPOSIC1ÓN. 
I 
T 
E . 
s 

. A 
e SITUACIONES 1 

T r,,wcJAS. 
o 
R. 
E M 

. S- A 
s 
A 
s REFORMA REVOLUCIÓN 

1 

Tomaoode: (Karl y Schmitter 1991, 290). 
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Siguendo la metodología de Terry L. Karl y Philippe C. Schmitter del cuadro No. 

3-, en -la-que ellos • sintetizan-los de transición más importantes--,. se pueden tr~ar 

ciertos aspectos de los cambios actuales y de sus escenarios perspectivos en la política 

c.,ll)ana. 

l. La sucesión impuesta controlada por el sector duro (el escenario chino) 

Se-encueHtFa · actualmente en ·desarrollo-: Es.. una-variante· de-imposición-hegemomzada-por 
1 

el sector ortodoxo del partido, el Estado y las Fuerzas Armadas, comprometidos con el 

"a11oien~'- régimen · y las concepciones- de- la- dietadma· del- proletariado; Más, que,-un 
1 

escenario de transición, se contempla como una continuidad de la autocracia al estilo 

cmB&(IRE:bA·l-999; 48). 

Es.e una-alternativa ·tFansitoria:que.apareee..con-muroas probabilidades-de.- limitaF~ al 
1 

mandato personal de Fidel Castro y menos viable sin su presencia física. Además del 

lítieJ, ·carismático-este escenario- es-fa..vosecido- por- la desconexión geográfica dele m~o 
1 

causada por la insularidad, el uso de los recursos del nacionalismo y el antiamericanismo 

J}Of-part~ del · régimen, la • represióa sclectivac y pr.e'ienti.va,.. una memoria. rustórica po~ ar 

que recuerda los desaciertos del pluralismo político en la República, los logros social~s 

de- la- revolución, y el ejemplo- desalentadoF de varios de los ensayos- de. demooicías 

liberales en los países ex socialistas. 

Los principales documentos de la oposic.ión -y análisis no oficiales, describen -e~te 

escenario como una perpetuación de la crisis, al considerar que no es el marco propicio 

p-ara·completar la-reforma a la ecOROmía de rnescad0; la inserción a la economía -mu~dial 

y mucho menos la apertura a una democracia pluralista. 
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2. Transición impuesta controlada por el sector moderado del régimen (el escenario 

~tico) 

ba sucesffin-dir-igida por los reformistas se asocia a. Wl modelo-de socialismo-de mercado, 

con un régimen político más participativo que logre conservar la equidad en sus 

programas-soeiales. Ese escenarlO- acompañado-de un- clima.. de negociación favor-ahl~ c,pn 
1 

Estados Unidos, pudiera aproximar una etapa de madurez en que el gobierno plantease 

cambios-al-sistema unipart:i.lista. 
J 

Es- menos previsible.. en- eb corto- y mediano- plazo., por los- altos-- grados- de 
¡ 

polarización observado en la política nacional, el exilio y la política estadounidense. La 

trnnsición impuesta -por los -refom»stas.- OCW'rió- en~ la.Unión- Soviética;: donde el-Pa~do 

Comunista y el Estado determinaron la apertura del cambio de régimen aunque en jas 

etapas-posterioFeS -perdieron-el eootrol--de.. los acootecimieirtos. 

3. La transición pactada ( el escenario español) 

Este· modelo- estudiado -corno· de- fefoflJlw pactada-.ruptura-pactada -por transacción· des,de 
1 

arriba, requiere para originarse en la situación cubana un pacto del sector moderado -ne 

los partidaFios del régimen--y- et sectOF aemoorátioo-de.la oposición interna-y el exili~ la 
1 

colaboración de la comunidad internacional y un cambio en las posiciones niás 

eooser-vadora-s de la política estadounidense. 

La transición española se toma como el modelo clásico de una transición pactada. 

Ese tipo- de transición, según -una buena. parte.. de los-ebservadores, es casi- imposil;,le 
1 

imaginarla antes de una etapa post Castro. Fidel Castro ha dado suficientes pruebas qhe 

nunca - dirigirá una transición- democrática; descartando- personalmente- todas las 

sugerencias que en ese sentido le han transmitido líderes europeos, la socialdemocra6ia 

internacional y dirigentes latinoamericanos y de. Canadá entre otros. Hasta el moment~ la 

élite -dirigente a optado por el escenario de la reforma controlada de la economía, 
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combinada con los intentos de liquidación de la oposición y la perpetuación en el poder 

sin impe,rtarJe los medios necesarios para lograrlo. 

Un tránsito pactado en Cuba debería facilitar la instauración de una economía de 

mercado y la democracia pluralista, en- caso de. enfrentar satisfactoriamente la 
1 

reconstrucción económica y preservar la equidad, pero de no lograr esos objetivos podtía 

retroced~r a alguna forma de autoritarismo. 

Los escenarios de la transición en el eje de los actores de masas 

fat-transwión°por-reforma-(el-ese~FK>--dwcosl&varo) 

El cambio del régimen político por acciones de masas que imponen una solución <le 

transacción;. sin. --recurrn ª "una violencia.sis~de. propor~iones--nacio~ OCUlf Ó 

en la experiencia Checoslovaca. La mayoría de los análisis le auguran podas 

probabilidades-bajo- el -lider~ge-,- de-Eidei.0 Castro,- -debido a-las- -factora-señal-ados---r el 

escenario número uno de las transiciones impuestas. 

La--tFansK>i8n · revoluc-ionarla ~. el esce.aario rumano}.. 

Vista como un alzamiento de masas con métodos violentos y/o lucha armada, es poro 

probable en -las-condiciones-Gubaaas-.dadOcel contexto nacional-e intema~ional actual, cpn 

el fin de la guerra fría, la reestructuración interna de la sociedad y la creciente cultJra 

subyacente de diálogo y reconciliación-nacional de los-actores políticos más-importantes. 
11 

Sin embargo, el escenano violento es apresurado descartarlo . Podría tener 

viabilidad en una situación de efectos combinados del agravamiento del deteri~o 

económico que conlleve a un clima de insatisfacción generalizada, el aumento de la 

movilización antisistema y el incremento de los--métodos-represivos. Las manif€Staciorws. 
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de protestas en 1994 en Ciudad de La Habana recuerdan que la paciencia de los pueblos 

tiene- límites; t-ambién lo patentiza, los miles de hombres, mujeres y niños que desafian_ el 
i 

peligro lanzándose al mar en embarcaciones inseguras. Detrás de esas acciones hay una 

tradición heroica de enfrentamiento al despoti~mo. 

Los escenarios mixtos 

Las- transiciones a la democracia que comenzaron a fines de los años- de 1970, 

demostraron que este tipo de escenario se dio con frecuencia y podria ser uno de 1Js 

posibles- caminos para los cambios en la- Isla. Se conoce que, por ejemplo, en Polonia la 

transición comenzó con la vía reformista, girando a la imposición y luego retomando .lal 

camino de la reforma. Ello testimonia-que las- fuerzas políticas pueden- cambiar ~us 

opciones en el desencadenamiento de la transición, dando como resultado una situación 

dificitde-ubicaren uno de-los-cuatro modos ·clásicos-cde-Iatransición:--- -



CONCLUSIONES 

¿fflST0TALITARIS-MO CARISMÁTICO vs SOLUCIÓN A LA cms,s? 

Cuba entra al Tercer Milenio sin lograi: el desarrollo y la-democracia y enfrentando u.,na 
1 

crisis multifacética económica, social y de valores. La crisis -con causas internas 

fundamentales- agravadas por facteres-- internacionales-,- es de transformación, requirie11ido 

para su solución el cambio del Socialismo de Estado. Al hacerse una síntesis de Jas 

causas más-influyentes de la crisis-, sobresalen-las-que siguen: un nivel considerabl~ fe 

autarquía política y económica con los centros hegemónicos de la economía mundial a fo 

laFgo de un -periodo de alrededoF de tres -d~~ µaca capacidad para-ajustarse a ~os 

desafíos tecnológicos exigidos por la globalización capitalista; una economía altamerite 

dependiente -de , la URSS--.y lac oop-i~. deL modelo- soviético que vino- a sustituir Ja 

dependencia con Estados Unidos del período prerrevolucionario; altos niveles Je 

ineficienoia·-económica y la incapacidad crónica- para el- logro de-- la- repi:oducc1n 

ampliada del sistema y la eliminación de las estructuras deformadas propias de un país 

subdesa11 oHjdo. 

La. -crisis- es conseouencia-ademásc- de-- otros-- faGtor-es- sociopolíticos- primordia~es 
1 

como la instrumentación de un régimen político autocrático y el fracaso en la creación de 

un- marco institucional democrático--que prepiciar&.- el Estado de Derecoo, la act~va 
' participación ciudadana en las cuestiones fundamentales del desarrollo nacional, así 

como la-carencia de un ámbito- delibertad de creación y de tolerancia hacia-la critica a9-te 
1 

las dificultades y las políticas desacertadas del gobierno. La debilidad de las instituciones 

políticas frente al poder ilimitado del líder carismático y la manipulación arbitraria pot,el 
' 

liderazgo de la movilización popular en políticas voluntaristas, están entre los pilares 

deeisivo¡,-de la- crisis. 
\ 

Los estudios de la última onda · de democrati2ación · iniciada en los años sete~ta, 

muestran que en ella predomina el uso del mercado y la democracia política como forma 

deorganización social y fórmula de -legitimación·del poder. Cuba, con sus características-
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particulares, no escapa a esa tendencia y aunque el liderazgo gubernamental reitera que 

sus reformas -no suprimirán el socialismo, ai conducirán a la democraci& pluralista.~. el 
1 

paso a la economía de mercado ya comenzó con las medidas introducidas en el Período 

Especial; y al nivel político, el totalitarismo de tipo soviético se convierte gradualmynte 

en un régimen postotalitario carismático. i 

Ese régimen es un híbrido que no se iguala con- el totalitarismo u alguna otra foF~a 

de autoritarismo: combina el componente autocrático postotalitario con la exacerbación 

del- líder· carismático del totalitarismo; un naciente pluralismo económico; una econ~ía 

dual; un incipiente pluralismo social y una mayor autonomía de la sociedad civil; .lm 

partido comunista con signos- de-debilitamiento, en, el qua se incrementa la -distancia entre 
1 

sus corrientes moderadas y duras; un desplazamiento del marxismo-leninismo ortodoxo! y 

el .. retorno al discurso • nacionalistac y ale antiamericanismo;. coexisten - además :,as 

condiciones más limitadas para la capacidad movilizativa del sistema que pieFde 

legitimidad.y se refugia en el-carismadasujefacomo,la.principal base dasupei:vivenc1. 
Ese es el peldaño al que han arribado las reformas gubernamentales de la última 

década: -Las· reformas transformaron aspectOS=esenciales- del- modelo • sov:iétioo, al tie,o 

que generan nuevas contradicciones, entre ellas caben mencionarse: las medidas 

instrumentadas detuvieron- la" caída:. de. lllla- buena parte de los desequilib~os 

macroeconómicos; el ajuste se diferenció del aplicado en Europa del Este J y 

Latinoamérica al no incluir un programa.de.privatización generalizado-del sector-públi'\o, 

insertando políticas de redistribución social para paliar los efectos de la crisis; juntol a 

ello, la.reforma de mercado tiene un .carácter incompleto y se subordina a la preservac\ón 

del poder, mantiene el modelo económico extensivo y los indicadores del crecimiento y 

el -ahorro -interno son insuficientes pararevertir los retrocesos -en la economía y en el fivel 

de vida de la población. · 

Aunque después de 1995 el gobierno hace una-lecturatriunfalista de los resulta~s 

económicos del Período Especial, insistiendo en que lo peor ha pasado y argumentando la 

factibilidad de lograr el desarrollo por- medio del -unipartidismo y el socialismo estatista-, 
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las estimaciones efectuadas por académicos moderados del régimen y la oposición 

evidencian que la recuperación relatada por la dirección cubana es coyuntural y no reflej a 
1 

la presencia de un nuevo modelo de desarrollo que garantice el crecimiento económico 

autosostenido y la estabilidad del progreso social 

Interpretando el desarrollo como un crecimiento autosostenido, basado en · la 

utilización de los recursos tecnológicos y culturales, un-elevado nivel de vida y biene~ar 
i 

de la población y la protección del medio ambiente, queda claro que el socialismo 

estatista no pudo erradicar el subdesarrollo que heredó de la República y dificilmente..}o 

haga por medio de la autocracia, el acoso ideológico de sus oponentes, la negativa- a 

reconocer- la • pluralidad polítiGa, conse~anda el- mit°' dela excepcionalidad-cubana.en 
1 

tiempo y espacio, ni con el enlace forzado entre patria, socialismo y líder carismático que 

La-crisis- en los noventa ha-sido: testigo_,deJa oonsolidación de_varia&propue:irs 

antigubernamentales vinculadas al exilio y la emergente oposición interna que valoran al 

sistema· político,prevaleciente de-inefieiente .. en.-1&.-eoonómico y antidemocrátiro en1 lo 

político; esas propuestas juzgan inevitables los cambios políticos para la instauración -cie 

la--economía,de mercado y. léulemosraciacpluralistaa.travésc-de-una seguedaJransición -,e 

complete la democratización y el desarrollo inalcanzados por el estatismo marxista. Para 

la- oposición; la-transición•a-. la democr~ia. es.-inrompatihle.eon la opció&guhemame~al 

del Período Especial de marchar a una variante de la economía de mercado conservando 

el un~o. 
) 

Los análisis de la oposición sugieren que Cuba no está , en- una etapa-- .de 

profundización de la democracia sustantiva, como supone la política oficial e incluso 

parte de su intelectualidad moderada. A lo largo de su.existencia el socialismo de Est~do 
\ 

se transformó en un instrumento conservador que frena el desarrollo nacional y -los 

cambios- democráticos. El • enfoque pluralista de. la- democracia asumido por la c,si 

totalidad de la oposición, rechaza que la élite gobernante tenga condiciones de erigir i!in 

régimen democrático, incluso sin desconocer la consecución de valiosas políticas sociales-
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desplegadas por ella, en tanto no adopte una concepción de la democracia que abarque 

los derechos políticos y las libertaees ciudadanas. 

La transitología -de la cual se nutren muchas de las reflexiones teóricas de -la 

oposición -moderada- basándose en las experiencias de América Latina; Europa del Sur,y 
1 

del Este, revela que la transición a la democracia ha ocurrido siguiendo modos diferentes, 

entre los· que destacan la Ílllf}Osición, el paeto, la reforma, la revolución y ciert._,as 

situaciones mixtas. Ninguno de esos escenarios es descartable en las condiciones cubanhs 

por mucho que unas vías de cambios- parezcan má& accesibles o deseables que ~ s. 

Cuba debe aprender de las transiciones ajenas, en sus éxitos y dificultades y de su propia 

experiencia; para facilitar-eL tráasíto. a. la-democracia. sin cometer errores conocidos- en 

otras partes. Cualquier modelo de democracia a implementarse dentro de las opciones 

posihlesodeberá tener en • cuenta. laso partirularidades-. nacionales y no pretende¡: . una c~ia 

mecánica de otras experiencias como acostumbraron frecuentemente las élites políticlis 

Pam, importantes-- sectores,-. dec la. eposisióTh modeFada; en especial,. la. izqui,ia 

democrática, el objetivo de la democratización actual va más allá del cambio del régimen 

por, un· pluralismo limitado- a la.celemacián, de: eleccione& como sucediáenJa Repúhl~a, 

postulando una sociedad democrática moderna que combine la democracia política, cbn 

un · aceptable nivel de progreso económico, equidad. y justicia social, donde. predomre el 

ser humano y la participación de la ciudadanía. ..1 

En la · política cubana· del-postotalitarismo ear-ismático encontramos el • contrapu,o 

tradicional entre las políticas radicales y moderadas conocido en otras etapas de -la 

historia cubana y que vuelve a situarse · en- el núcleo del enfrentamiento -entre las 
1 

alternativas de cambio. De una parte, se sitúa el extremismo de los sectores duros del 

gobierno y la oposición partidaria de la subversión violenta,. con posiciones- intransige~es 
1 

que rechazan la negociación con el adversario . El enfrentamiento desgastante entre e~ s 

fuerzas- extremas radicales, e~ una- de las causas, determinantes de la situación de 

inmovilismo que quebranta las posibilidades de solucionar la crisis nacional. 
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En el lado opuesto, están las fuerzas políticas moderadas que luchan por el diálogo, 

la negociación- y una transición pactada a la democracia pluralista. Estas fuer:z;as 
1 

democráticas integradas por liberales, neopluralistas, socialdemócratas, neomarxistas, 

democracia -cristiana, sindicalistas, etc., promueven una política de negociación, acuer~os 
1 

y pactos para obtener el desarrollo y la democratización. Los moderados ofrecen a -la 

ciudadanía un cambio pacífico-frente a la confrontación violenta perpetua del gobieJ¡no y 

la extrema derecha de la oposición. 

La· dirección cubana, justifica su.. negativa parn -emprender la· negociación Y- ,el 
1 

diálogo hacia la democratización, con el argumento de que está en peligro la 

supervivencia de la nación, frente. aL imperialismo norteamericano. Rara la. oposi~ón 

moderada, es todo lo contrario; el país no podrá generar su completamiento como nacion 

desaffollada-y. democrática, sin,lanormalizacióade...SU& relaciones políticas,y- eoonémi','.s 

con Estados Unidos y sin su inserción en la economía mundial. El mayor peligro de ~a 

nación, en, el , presente · no , proviene.. dec escoget=- eh 6ammOcde-la . negociacióR como vía,. de 
! 

solución al conflicto con Estados Unidos, sino de la incapacidad de los actores políticos 

moderados, en· desarticular,- el, extremismo. de, los- --sectores duros del -gobiem& l la 

oposición antidemocrática en la política interna y en exilio. 

De. acuerdo con laScconcepcione& mooeradas, Ja.nación necesita un-amplio proy~to 

que permita la participación de todos los cubanos y no un sistema unipartidii ta 

autocrático-excluyente y trabaja-orientándose por ese. objetivo. Esa. concertaeión- ~e 

voluntades hacia la reconciliación nacional demanda la instauración de una democrada 

política reguladora de los conflictos, existentes- que supere los excesos estatistfs, 

partidistas y corporativista del populismo y el socialismo burocrático conocidos en 

nuestra historia pasada y reciente. En-la transitología el logro de la democrati.zació~ es 
i 

una cuestión de oportunidades, de factores subjetivos contingentes y de la toma de 

estrategias • acertadas por parte de los- actores políticos y sus líderes.- Las • reforll\as 
1 

económicas del Período Especial dirigidas a conformar la economía de mercado, en -el 

largo plazo pueden favorecer la modificación del régimen, pero no producirán por sí -solas · 
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los cambios políticos. En otras palabras, la transición a la democracia precisa de fuerzas 

capaces de producirla. La oposición moderada con_ una mayor presencia interna basa ~u 

estrategia en tomo a ese objetivo desenvolviendo un trabajo gradual y selectivo 

encaminado a la apertura y mayores- contactos- coa la sociedad civil que le pe¡;p1ita 

transformarse en el elemento determinante para la solución de la crisis. 

La transitología demuestra que ese aspeGto es de suma importancia para l~s 
1 
1 

cambios, ya que ha sido dificil iniciar la transición a la democracia, en tanto la oposición 

democrática · no sea capaz de movilizar con- sus- ideas; no sólo a sus-partidarios; ~o 

también a los moderados de la política gubernamental. Esa es una condición sine qua non 

de •la,democratización. Sin•unapolítica.danegeciacién, acuerdos y pactos, la transici~ a 
i 

la democracia de seguro estará más distante y será menos probable de ser alcanzada de un 

modo pacífico, Este es el factor,-de.acción, que..impulsaalas, .fuerzas-,democráticas- c1tra 

el inmovilismo y la confrontación perpetua enarboladas por el régimen. 

A pesar, deJos -grandes-esfuer:zos,realizados, pm:. las-, autoridades., dirigidos, a. elim,ar 

la oposición pacífica, esas fuerzas van acumulando virtudes y aspectos positivos dignos 

de- señalarse creando -una-.red, nacionabde-organi-zaciones.,-en todo el ,país,, logrand0-1un 

nivel creciente de representación a escala internacional, dando a conocer un liderazgo 

cada,. vez más • experimentado y pr-estigioso, y elaborando.. una . reflexióa teórica- ~e 
1 

proyección democrática y humanista, diametralmente opuesta a la confrontación exaltacla 

y a- la,dominación autocrática,gubernamentaL 

Por el contrario la extrema derecha de la oposición impulsora de la sublevación, la 

no-negociación, el derrocamiento violento del. régimen, el juzgamiento contra ~os 

comunistas y sus líderes, etc., no encuentra por el momento arraigo interno y son muy 

excepcionales -las acciones -efectuadas-enel,país por esos grupos en su mayoría radicad?s 

en el exilio. La elección por uno u otro modo de vida en una sociedad libre y democrátiea 

o en · un Estado autocrático- que viola sistemáticamente derechos humanos consagF¡dos 

universalmente dependerá únicamente de la voluntad y esfuerzos de los cubanos. -
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ANEXO 1 

UNA PRO PUES-TA DE ECONOMÍA DE MERCADO SOCIALISTA 

DESDE LA ACADEMIA OFICIAL 

l-. Estableeer un sistema-.empresarial-modem~ 

Una economía multiforme con la propiedad pública como cuerpo principal. 

Transformar las empresas est~les. 

Definir los derechos de propiedJd. 

Separar las funciones gubernamentales- de las empresari\es. 

2. Desarrollar un sistema de mercado: 

Establecer mecanismos de precios en un mercado regulado. indirectamente-pr el 

Estado socialista. 

Estructura de--mercado-intemo-uni:ficado, 

Conectar el mercado nacional con el internacional . 

Ampliar el papel del mercado-enJaasignación de recursos. 

Liberar gradualmente los precios sobre la base de la oferta y la demanEia. 

3. Trat1~fo-rmar-la función-del-gobiem&-,. estahleceF. y perfeccionar el:-s-~ de 

control macroeconómico: _,¡ 

Transformar la función de administración económica del gobi1rno. 

Simplificar los órganos administrativos. 1 

Reforma de los sistemas- finaneiero, tributario, monetario; de planificaciófty de 

mverstones. 

4; Establecer un racional sistema.de ingreso-individuales y de seguridad s~~I: 
1 

Un sistema de distribución donde predomine el principio de a cada cual según su 

trabajo coexistiendo con otras formas de distribucióa:-
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Dar prioridad a la eficiencia y preservar los logros sociales. 

Introducir la competencia y eliminar el igualitarismo. 

1 
5. Establecer una estructura económica rural adecuada al mercado socialista: 

Sistema multiforme de propiedad_. 
1 

Servicios socializados en el campb. 

Reajustar la estructura industrial rural. 

6. Profundizar la reforma del sistema de relaciones con el exterior: 

Ampliar la ,apertura ,al ext1or. 

Utilizar las ventajas comparativas, la.competencia y la colaboración intemae.iepal. 

7. Reforma de los sistemas científico, tecnológicos y educacional: 

Ajustar la reforma a :las demandas de- la.economía-de-merido. 

Promover la integración de estos tres campos. ' 

Elevar el ,nivel de Ia educación.obligatjria. 

1 

8. Reordenamiento del sistema legal: ' 

Adecuarlo a las exigencias del:.mercado socialista.. 

Impulsar el proceso de legislación económica y perfeccionar los mecanismos 

judiciales, ejecutivos. y de supervisión,. y perfeecionarlos órganos judi,les. 

9. Fortalecer el papel del Partido Comunista en las transformaciones 

smoee6ffÓ~s: 

El partido dirige el sistema dela.dictadura del proletariado. 

' 
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El partido está al frente del Estado y del gobierno y orienta todo el proceso de 

cambios. Esta es una condición indispensable paEaelfuturo socialista de la Fe'fflrma. 
1 

Fuente: (Vilariño 1997. 74-97). 



ANEX02 

ORGANIZACIONES- DISIDENTES, OPOSIT~S 

Y DE DERECHOS HUMANOS 

l·. - Abogados Independientes Camagüey~nos 
2.- Acción Democrática · 
3:- Acción Patriótica Civ9ista 
4.- Agencia Cuba-Verdad 1 

5:-Agencia de Prensa "Cuba,Pr~'. 
6.- Agencia de Prensa "Habana Press" 
7. - Agencia'. de Prensa Independiente de.Cuba (APIC) 
8.- Agencia de Prensa Independiente "Linea Sur Pre~s" 
9:- Agencia ,de-Prensa Independiente-"Patria" 
10.- Agencia de Prensa "Libertad" J 
1+.-Agencia de PrensaLibreOriental(APLQ) 
12.- Agencia de Prensa "Nueva Prensa Cuban~" 
B:-·Agencia de-Prensa "Oriente:&~" 
14. - Agencia de Prensa "Pinar Press" · 
15 :- Agem~ia :de-Prensa "Santiago ,P~s" 
16.- Agencia Noticiosa "Prensa Libre ,Eubana" 
17. --Ageoo-a-Naeion~sta 
18.- Agrupación de Ratiicales y Demócratas "Cuba Libre" 
19:-Agrupación por la Libertad y la Democracia-en c ;,a 
20.- Agrupación "20 de Mayo" · 
2-1-. -Ali-aftza.Cfi.~na 
22.- Alianza Defertsora del Encarcelado Cubano 
23--.- Alianza Democrática Cristiana·de-Cu'a 
24.- Alianza Democrática Cubana 
25. - Alianza Democrática-Popular (ADEPQ) 
26.- Alianza Democrática Sanjuanera 
27.- Alianza de Trabajadores Demócrata Cristianos de Cupa 
28 .- Alianza Liberal Democrática Cubana 
29-.- ·Alianza Metodista Cristi~a 
30.- Alianza Nacional Cubana ·· 
3--1.- Alianza Nacional de Agricultores Independientes deCuiba 
32.- Alianza Obrera de Cuba · 
33:- Alianza Opositora Acción CívicaDemoCf~tica 
34.- Alianza Patriótica Cubana 1 

35.- Alianza Republicana para la Reconstrucción Naci~l 
36.- Amigos de la Perestroika 
3-7.-Apoyo a Presos Pro Amnist\a 
38.- Asociación Científico-Técni~a Foro para la Reforma 
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39.- Asociación Cívica Católica 
40:- Asociación Cívica.Democrática(ACD) 
41 .- Asociación Cubana de Ingenieros y Arquitectos Independientes 
42.-Asociación Cubano~Americanade-Médicos 
43_- Asociación de Campesinos Independientes de Cuba (ACIC) 
44.-Asociación Defensora de los Derechos Políticos (ADEPO) 
45 _- Asociación de Grupos y Organizaciones Sindicales Independientes (ACOSI) 
46:- Asociación de Jóvenes.Defensores de Derechos Hum~nos 
47_- Asociación de Jóvenes Demócratas 1 

48 ,- Asociación de Lucha Frente a la.Injusticia Nacional . ( AL.flN) 
49.- Asociación de Madres por la Dignidad (AMAD) J 
50:-Asociación de Obreros y Campesinos Independientes 
51 .- Asociación de Periodistas Independientes de Cuba (API<r) 
52. - -Asociación Reconstrucción 9emocrátÍCt\ 
53 _- Asociación de Rehenes Cubanos (AREQ) 
54.--Asociación de Trabajadores Independientes de.la Salud (ATIS) . 
55.- Asociación de Trabajadores Independientes de la Salud de Pinar del Rfo 
56:-Asociación de Trabajadores.Por Cuenta Propia 
57.- Asociación de Veteranos de la Independencia CuhaRa 
5 8: ,..-Asociación Fraternal "Carlos .Manuel Piñeiro-y del C1eto" 
59.- Asociación Humanitaria "Her.minio Rivera" 
6(1-Asociación Humanitaria_ "Manuel. San~lí". 
61 . - Asociación Humanitaria "María Cabrald". 
62.- AsociaciónHumanitaria,"Seguidores.de.Cristo ,Rey" 
63.- Asociación Juvenil Pro Derechos Humanos en Cuba (AJDHG) 
64--Asociación Martiana de.apoyo a los. opositores ." Armando Torres Tre16¡" 
65.- Asociación Martiana de Oposición al Régimen (AMOR) ª 
66:-Asociación Martiana "La Edad,de--Off?" 
67.- Asociación Martiana "Libertad, Igualdad y Fraternidad"(ALIF) 
68,-Asociación Médica.Cu~ 
69.-Asociación Nacional de Economistas Independientes de Cuba (ANEIC) 
70:- Asociación Patriótica del:.Pu~ o 
71.- Asociación Pro Arte Libre (AP':A.L INDEPENDIENTE) 
72. -Asociación Pro Arte .Libre l (AP Ah 1) 
73.- Asociación Pro Democracia Constitucional (APDC) 
7 4. - Asociación Pro Renovación Pacífiqa. 
75 _- Asociación "Quintín Banderas" l 
76:-Asoeiación "Serafin Sánche,z" 
77.- Asociación "Vicente Garcíah 
78:-Asociaciones Religiosas- y Democráticas por los Derechos Huma~s 
79_- Atención a Presos Políticos 1 

80 ,- Biblioteca Independiente Bartolomé Ma5? 
81.- Biblioteca Independiente "Felix Varela" !ha Habana 
82_- Biblioteca Independiente-"Félix, Varela" de las Tun,s 
83 _- Biblioteca Independiente Hellen J 

84:- Biblioteca Independiente Ismaelillo. 
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85 .- Biblioteca Independiente "Juana Alonso Vázquez" 
86-Biblioteca Independiente Pablo Morales 
87- Biblioteca Independiente Pedro Luis Boit-el 
88 .. Biblioteca Independiente René Eduardo Chibás 
89- Bloque Democrático "José Martí" 
90- Buró de- Información Laboral 
91- Buró de Prensa Independiente de Cuba (BPIC) 
92-Central de .Trabajadores Democráticos de Cuba 
93- Central Norte Press 
94.:. Central Sindical Cristiana 
95- Centro de Derechos Humanos de Santiago de Cuba 
96--Centro-de-Estudios para una OpciónNac1nal 
97- Centro de Estudios Sociales Independientes 
98.:. Centro·de-Información-de-DereehosHumanos 
99- Centro de Información Sindical Independiente de Cu~a 
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100:-Centro,No GubernamentatdeDerechos Humanos y Cultura de Paz_ "José-deJa+uz 
y Caballero" 
10 l.- Círculo de Periodistas de· La Habana 
102.- Club de Amigos del Colegio de Pedagoges 
103:-Club-de Periodistas de Cuba 
104.- Club de Presos y Ex Presos "Gerardo González" 
105; Coalición Centrista Cuba1'a 
106.- Coalición Democrática Cubana (CDC) 
10-7. --Colegio de Agrónomos -y: Técnicos Agropecuarios .de.Cuba (CATAC) 
108.- Colegio de Ingenieros y Arquitectos Independientes de Cuba _J 
109:- Colegio :de Ingenieros Independie~s 
110.- Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba 
111 . - '2olegio Médico Independiente de:Cu~ 
112.- Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 113·.-
Comisión-deDerechos Humanos "Félix Varela" 
114.- Comisión Humanitaria de Ayuda a Presos.Políticos de Santiago de Cuba 
1-1:5:-Comisión Nacional de.Sindicatoslndependieotes. {CONSI) 
116.- Comisión Nacional de Derechos Humanos "José Martí" J 
117. - Comité Cubano de Ayuda Humanitar.ia lndependien'e 
118.- Comité Cubano de Opositores Pacíficos Independientes 
1-19:-Comité Cubano Independiente por la.Paz,_ Progreso y Libertad (CPPL) 
120.- Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH) 
121-.- Comité Cubano Pro Derechos Negados dela Fundación Nacional Cubano 
A . 1 mencana ; 
122. - Comité de Madres Independientes Pro Amnistía de Presos Políticos "Leonor Pér~" 
123 . - Comité Democrático Camagueyano i 
124.- Comité de Reconciliación, Amor y Prosperidad (CR1V) 
125.- Comité de Unidad Nacional (CUN) · 
126:-Comité Emergente del Grupo de Trabajo de la.Disidencia.Inteíffa 
127.- Comité Internacional de Apoyo a la Democracia "Abraham Lineoln" (CIADAL) 
128:-Comité "Julio Sanguily" 



129.- Comité Juvenil de Mujeres "Solidaridad y Democracia" 
130.- Comité Martiano por los Derechos del Hombre 
131. - Comité Nacional de Ayuda Humanitaria y Religiosa a Prisiones 
132.--Comité Patriótico Camagüeyano 
133.- Comité Pinero de Derechos Humanos 
134.- Comité-Pro Derechos Humanos Cívico Orieptal 
135 .- Comité Sindical Ciudad de La Habana 
136.- Comité Sindical Provincia Habana 
137.- Concertación Democrática Cubana (CD(:) 
138.- Concertación Pro Cambio Pací.veo 
139.- Concilio Cubano ' 
140.-Confederación Democrática de Trabajadores de Cuba (CDTC) 
141.- Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba (CID~) 
142.- Confederación de Trabajadores Libres (CTL) 
143.- Confederación Nacional de Trabajadores Democráticos (Histórica) 
144 :-Confederación Nacional por los Derechos. Políticos 
145.- Conjunto de Defensores Independientes de los Derechos Humanos yla 
Reconciliación Nacional . "José Martí" 
146.- Consejo Médico Cubano Independiente (CCI) 
14-7 --Consejo Nacional .por los Derechos Civiles. en Cuba 
148.- Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUl'C) 
149;- Consultoría Jurídica Laboral 
150.- Convención Martiana para la Unificación Nacional 
151. --Cooperativa IndependienteAgrícolaCanaán._ 
152.- Cooperativa Independiente Agrícola "Portadores del Futuro" 
153:- Cooperativa IndependienteAgricola.llProgreso Pinareñj" 
154.- Cooperativa Independiente Agrícola Progreso 1 
15 5-.~Cooperativa Independiente.Agrícola "Transici~" 
156.- Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes (CAPI) 
15 7. - Cooperativa de Pe:riodistaslndependientes. (CPf) 
158.- Coordinación Obrera Cubana (COC) ! 

159:--Coordinadora Camagüeyafli;l 
160.- Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos (CODEHU) 
161.- Coordinadora Nacional:dePresos y Ex-Presos Políticos. en Cu9a 
162.- Coordinadora Nacional Demócrata Pro Derechos Humanos 
163:--Corresponsalía de Prensa Independiente de.Artemifa 
164.- Corriente Agramontista de Abogados Cubanos , 
165.- Corriente Cívica Cult-~a 
166.- Corriente Liberal Cuba!na 
1-67.- CorrieHteMartiana 
168.- Corriente Socialista Democrática 
}69-:- Criterio Alternativo 
170.- Culto Martiano por la Dignidad 
171. - Cumbre Opositora Nacional _ 
172.- Defensores de la Libertad y la Independencia de Cuba 
173:~ Derechos Civiles del Hombre 
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174.- Directorio Revolucionario Democrático Cubano. 
175.--Directorio Revolucionario Estudiantil "José Antonio Echeverría" 
176.- El Derecho Cubano ! 
177.- Escuela Hermandad Ch.:ica 
178.- Ex-Club Cautivo ' 
179.-Federación Independiente de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los 
Servicios 1 

180.-Federación Sindical de "Caballeros del Trabajo" 
181.- Foro Cívico J 

182. -Foro de Estudios Históricos. 
183 .- Foro de la Oposición Pacífiea 
184.- Fom- Democrático 
185.- Foro Feminista Oriental 
186:--Foro Tercer Milenio 
187.- Fraternidad de Ciegos Independientes de Cuba (FCIC) 
188:-·Fraternidad de Hombres de.Negocio del.Evangelio Comp1eto 
189.- Frente Amplio 1 

190. -Frente Camagüeyano 
191.- Frente Cívico Martiano de Mujeres 
19-2..-Frente de:Hermandad.Espiritista. . 
193.- Frente Democrático "Calixto García" de Camagüey 
194,-FrenteDemocrático:Feminista-~iado 
195 .- Frente Democrático Oriental ¡ 
1%.- Frente-de 'Unidad-Nacionat-
197.- Frente Femenino de Aliadas por la Democraeia 
198, '-Frente Femenino Humanitario-Cubano 
199.- Frente Humanitario "Mariana Grajales Coello" 
200.- Frente Oriental 
201. - Frente Oriental Sindicalista Independiente 
202.-Frente-Sindical Demoerá~o 
203 .- Frente Sindicalista Orientat Independiente 
204.- Frente-Unido Labqral 
205 .- Frente Unido Democrático de Camagüey y Ciego de Avija 
206.- Frente Unido Patriótico Cubano 
207.- Frente Unido por la Libertad(FUL) 
208.- Fuerza Unida de Organizaciones Sindicales Independientes de Cuba FUOSI 
209:-Fundación Cívica Cub~a 
210.- Fundación Cubana por los Derechos del Hombre 
21 L-Fundación de Ayuda a Presos (F.Af>) 
212.- Fundación de Derechos Humanos Andrei Sajarov 
213;- Fundación Lawton por los Derechos Humanqs 
214.- Fundación para la Democracia y la Integración (FPDI) 
215.-Fundación Regional Opositora de Artemisa 
216.- Fundación Solidaria por la Democracia 
217. - Gestión Democrática. 
218 .- Grupo AR-DE (Arte y Derecho) 
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219.- Grupo Asesor de Derechos Humanos. 
220.- Grupo Cubano "Pro Amnistía" 
221 .- Grupo de Apoyo a la Disidencia Interna 
222.- Grupo de Servicio Padre Olallo 
223.- Grupo de Trabajo Periodístico y Literario Decoro 
224,-Grupo Ecológico "Alerta Verde" 
225. - Grupo Independiente Minas l 
226.-Grupo -"Número 5" 
227.- Grupo Opositor "Máximo Gómez" 
22&-.-Grupo PaJmas Libres 
229.- Grupo Reflexión ~ 
230.- Hermandad de Ayuda.al Preso y. sus Familiares 
231.- Hermandad Pro Derechos Humanos "Libertad y Fe" 
232.-Hermanos Fraternales por la Dignidad 
233 .- Hijos por el Amor a la Patria y la Libertad 
234--lnstituto -Cubano de Economistas Independien~s 
235.- Instituto Cubano de Estudios Sindicales Indepehdientes (ICESI) 
236;- lnstituto.de..Estudios.Alternativrs 
237.- Instituto de la Opinión Pública 
23 8:-lntelectuales Presos y Ex. Presos. PolítW9s 
239.- Junta de Autodefensa de Religiosos Perseguidos (JARPE) 
240,--Junta Sindical .Libre. de. Caroagiif Y 
241.- Liga Civica Martiana -
242--Liga Juvenil Evang~ica 
243.- Liga Juvenil Maceistb "El Titán de Bronce" 
244.-Liga,porla,Reiv.indicación.Cristiaoa Nacioµal 
245.-Luchadores por la Libertad y Democracia J 
246:- Madres.de Prisioneros.de Conciencifi 
247.- Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada 
24&-Movimiento Acción,.Libertady P~ 
249.- Movimiento "Amalia Simoni" .J 
250:~ Movimiento Amor Crnt~o 
251.- Movimiento Armonia (MAR) 
252.--Movimiento Católico Dem.ocrá.t.Í.'f 
253.- Movimiento Campesino Cubano para la Recuperación Agraria 
254.-Movimiento Cívico Cristiano Pro Derechos Humanos Patria, Independencia.,y 
Libertad : 
255.-Movimiento Cívico NacionaL"Máximo.Gó~" 
256.- Movimiento Cristiano "Amor y Paz" , 
257.- Movimiento CristianoLiberac~ 
258.- Movimiento Cubano de Apoyo a la Actividad de Amnistía Internacional 
25~--Movimiento Cubano deJóvenes .por laDemocr~ia 
260.- Movimiento Cubano Demócrata Cristiano, de Cahlagüey 
261. - Movimiento de Agrícolas Independien~s. 
262.- Movimiento de Derechos Humanos de <Samagüey 
263 .-Movimiento de Intelectuales Camagüeyanos. 
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264.- Movimiento de Intelectuales Camagüeyanos Libres 
265 . - Movimiento de Jóvenes Demócrata Cristiapos 
266.- Movimiento de Jóvenes por la Democraci& 
267. -Movimiento de Madres Cubanas por la Solidari ~ad 
268.- Movimiento de Madres por la Libertad 
269:-Movimiento Democracia y. Paz de O1'.Ífnte 
270.- Movimiento Democrático Científico J 
271. - Movimiento-Democrático "José Marti" 
272.- Movimiento Democrático por los Derechos Humanos 
273 . - Movimiento-de Reeonciliación-Nacional 
274.- Movimiento Ecologista y Pacifista "Naturpaz" 
215. - Movimiento Estudiantil. de Camagüe.y:~nos 
276.- Movimiento Fe, Democracia y Dignidad 
277. - Movimiento Femenino- Humanitario- Cubano 
278.-Movimiento "Ignacio Agramonte" de Camagüey 
279:-, ·Movimientointegracionista.Cubano.(lC) 
280.- Movimiento Integracionista Democrático (Auténtico) (ID-A) 
281 : __ Movimiento-Juvenil-Cubane-
282. - Movimiento Juvenil Socialista Demócrata Cubano 
283'. - Movimiento-Liberal :Demeerático-
284. - Movimiento "Libertad y Democracia" 
2&5:-Movirniento:'1LibertadyRescate-de.los. Valores.Humanos.en.Cu~" 
286.- Movimiento Maceista por la Dignidad ..J 

2&7:-Movimiento-Nacionalista-Demoorátieo-!'Mmmo--Gó~" 
288.-Movimiento "8 de junio" J 
2&~-Mov:irniento :"8.de ,septiembnf . 
290.-Movimiento Opción Altematilva 
291 . .,..Mov:irniento Opositor. '.' 19. de.M~o" 
292,- Movimiento Opositor "19 de mayo" 
293-.-- Mov.imiento Opositor.Pacífico "Panchito Gómez Torf" 
294.-Movimiento Orfelo Espiritual 
29S:-Mov.imientoPacifista "5 de-agostt¡>" 
296.- Movimiento Pacifista por la Demócracia 
29--7-. - Movimiento ·Pacifista por laLiberaciqn 
298.- Movimiento Pacifista Renacimiento Cubano 
299:- -Movimiento Pacifista Cubano:"Solidaridad y P~" 
300.- Movimiento Patria, Independencia y Libertad de·Oriente 
30 l : Movimiento Patria y Lib~d 
302.- Movimiento Paz, Progreso ~ Libertad 
303 :-Movimiento por la Democracia-"Pedro Luis Boit~" 
304.- Movimiento por la Libertad y Democracia , 
305.- Movimiento ProLibertad ·de Presos Polític1s 
306.- Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel 
307.-MovimientoRevolucionario Cubano Autén~o 
308.- Movimiento Santa Rosa del Triángulo 1 

309.- Movimiento Sindical del Comercio 
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31 O. - Movimiento Sindical Libre Camagüeyano 
311.- Movimiento "13 de julio Martires del remolca~or" 
312.- Movimiento "23 de diciembre" 
313.-Movimíento 11 24 de febrero" 
314.- Movimiento Triángulo CubaAo 
315.- Movimiento Unión Nacional Cu~na 
316.- Nuevas Luces de Libertad 
317.-Oficína de Información de Derechos Humanos 
318.- Organización de Balseros Opositores "Raiza Santa1fa" 
319.-Organización "ElpidioValdés'' 
320.- Organización Feminista Independiente 
321.- Organización Juvenil-Martiana 
322.- Organización Libre de Sindicatos Orientales 
323:- Organización Opositora•"20-de--~ o" 
324.- Partido Cívico Democrático 
3-25.--Partido Cubano de Derechos Humanos (PCpH) 
326.- Partido Cubano Demócrata Cristiano J 
327.-Partido-Cubano de Renovación Ortodoxa EPCf-O) 
328.-Partido Demócrata Cristiano 
3-29:--Partido-Demócrata Liberal, 
330.-Partido Demócrata Martiano 
331-.--PartidoDemocrático Auténtico-Cristiayo 
332.- Partido Democrático Cubano -
333:--PartidoDemocrático,Cubano-"30 denoviebre'' Frnn•pél¡Ís 
334.- Partido Democrático por la Unidad Nacional de Cuba J 
33-5:~ Partido-Federali¡sta 
336.- Partido Liberal Democrático Cubano 
3-37.--PartidoOrtodoxo Cubano. 
338.- Partido Patriótico Cubano Pro Derechos Humanos 
339:-Part~do•por el Progreso -~?1ocrático Cub&p~ 
340.- Partido por la Fe, la Rehg1on y la Democra.<:-ia 
341-.-Partido por la Lucha-Abierta-hasta la Democrae)_a 
342.-Partido Pro Derechos Humanos en Cuba (PPDHC) 
343:- Partido Pro Derechos Humanos Independien•e 
344.-Partido Renovación Democrática 
34-5.~Partido Social Cristi~no 
346.- Partido Socialdemócrata Cubano (PSC) 
347.- Partido Social Demócrata de Camagü~y 
348.- Partido Solidaridad Democrática 
349:- Partido Unico de Restauración Revolucion~a 
350.- Partido Unión Democrática Cubano 
351.- Partido Unión Nacional deOpositOftrS 
352.- Partido Unión Patriótica Democrática 
353:- Partido Unión Radical ·"Paf:ria" 
354.- Paz, Amor y Libertad 1 

355:-Peregrinos Pro Amnistttt-
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356.- Plataforma Oriental 
35 7. - Prensa Opositora Libre (POL) 
358.- Proyecto Apertura de la Isla (PAIS) 
3-59.-Proyecto Cambio 2000 
360.- Proyecto Cívico Opción "Felix Yarda" 
361. - Proyecto Cristiano Por los Derechos Humanos y Sindi'rales 
362.- Proyecto de Arte Alternativo Cuba (PAAC) 
363-:-Proyecto-Demócrata Cubano 
364.- Proyecto Instituto Cultura y Democracia 
365:- Proyecto-"Solidaridad" 
366.- Seguidores de Chibás 
367.-Seguidores -de Mella -
368.- Seguidoras de Mariana Grajales 
3-69-: - Seguidores deüchoa-
370.- Sindicato Agrícola de Ciego de Avila 
37-1-.-SindicatoAgrícola·de San Cristobal. 
372.- Sindicato de Abogados Agramontinos de Camagüey 
'3--73:- Sindicato ·de Juristas Libres·de-Hol~n 
374.- Sindicato de la Salud - Camagüey ' 
3-7-5:-Sindicato de la -Salud -lndependiea:fe 
376.- Sindicato Democrático de Mayabdque 
3-7-7-. - ~nd~cato Ferr~vi~rio·Independiente - Pinar del No 
378.- Smd1cato de Tecmcos Camagüeyanos J 
379-:-Sindicato·de Trabajadores Ferroviarios Lim¡es 
380.- Sindicato de Trabajadores Independientes de la Educación 
3--81. - Sindicato -de Trabajadores Intelectuales- Independien~s 
382.- Sindicato de Trabajadores Libres de la Construcción__,. 
3~--Sindicato-de Trabajadores Libres del-Transporte 
384.- Sindicato de Transporte Independiente l 
385:--Sindicato·Independiente·de-Comercio y Gastrono~ 
386.- Sindicato Independiente de Trabajadores Baraguá "SINTRABA" 
38-7:- -Sindicato -Independiente de Trabajadores Baraguá por-cuenta propia 
388.- Sindicato Independeinte de Trabajadores del Transporte 
389:- Sindicatolndependiente·de-Trabajadore~de Omnibus Urbanos 
390.- Sindicato Independiente de Trabajadores Pineros 
39--1-. -Sindicato Libre de la · Salud-de Camag~y 
392.- Sindicato Libre de la Salud de HolguínJ 
393 .- Sindicatos Libres Democrátjcos 
394.- Sindicatos Libres de Orient~ 
395.--SindicatoMunicipal Agram~ te 
396.- Sindicato Nacional de la Prensa Independiente 
397: - Sociedad ·Ecologista "Cuba Ver<¼" 
398.- Sociedad Independiente de Prensa'·Oriental (SIPO) 
399.- Sociedad Política de La Hab~ 
400.- Sociedad Pro Derechos Humanos "José de la Luz y Caballero" 
401 .- Centro de Formación ·para·elDesarrollo Integral de la Mujer CubaHa 
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402.- Tamarindo 34 - Derechos Humanios 
40-3-. -Ternera- Opción 
404.- Todo por Pinar del-Río 
405:- Unidad Cívica Cubana... 
406.- Unidad Femenina Cuba'na 
407.--Unión Cívica Naciof91 
408 .- Unión Cristiana de Cuba 
409:-·Uníón·deActivistas Pro Derechos-Humanos "Golfo de Guacanay-¡;ibo" 
410.- Unión de Cubanos por la Libertad : 
4ll.-Uníón de Ex-Presos Políticos "Ignacio Agramonte" , de Cama~ey 
412.- Unión de Fuerzas Democráticas " 
4l3:-Unión de Gruposübreros "Parria" 
414.- Unión de Hombres Libres -' 
4l5:-Uníón de Mujeres -Pacifis~ 
416.- Unión Democrática Cristiaria 
41·7. - Unión Democrática Martiana-
418. - Unión Democrática de Oposición Pacífica 
419:--UniónDemocrática·"lndio-Feria" 
420.- Unión Democrática de Organizaciones de Derechos Humanos de Cuba 
(l:JNOffilµ C) 
42l.- Unión de-Periodistas y Escritores Cubanos Independientes (UPECI) 
422.- Unión de Sindicatos de Trabajadores Cubanos 1 

42-3:-Unión ·de Trabajadores Cristianos: 
424.- Unión de Trabajadores de la Agricultuta 
42-5:-Unión de-Trabajadores-del-Arte y la Cult11ra 
426.- Unión de Trabajadores de la Construcción 
427.-Unión de Trabajadores-del Comer-c~o 
428.- Unión de Trabajadores Portuarios 
429:-Unión·Evangélica Orient-~l 
430.- Unión Ferroviaria 
431-.-Unión General de Trabajadores de·Cuba - Demócrata Cristiana (UGTC-Df;) 
432.- Unión General de Trabajadores de Cuba (Independiente)(UGTC-I) 
433.- Unión Humanitaria de Cristianos Social9s 
434.- Unión Laborista de Cuba 
435:- Unión Liberal Cuba~a 
436.- Unión Nacional Cubána 
437.- Unión Nacional de Ex-Presos Políticps 
438.- Unión Nacional de Trabajadores Independientes 
439-:-·Unión Nacional Opositora (UNO) 
440.- Unión Nacional Pacifista 
441 . - Unión Obrera de Cuba 
442.- Unión Opositora Democrática 
443-. - Unión Patriótica Cristiana -lndependienf e 
444.- Unión Revolucionaria Pinera de Isla de'Pinos 
445:- Unión Sindical "Caballeros del Trabajo" 
446.-Unión Sindical Cristiana de Cuba 
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447.- Unión Sindical de Trabajadores de Cuba (USTC) 
448:-Unión Sindical de Trabajadores de Cuba (Ortodoxa) 
449.- Unión Sindical de Trabajadores Independientes de Cuba 
450;-Unión Sindical Independiente de Cuba 
451 . - Unión Sindical Independiente de Isla de Pines 
452::.. Unión Sindical Pinera 
453 .- Voces del "5 de agosto 

Fuente-:- (C~ti-Ho·y otros, l-999). 
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ANEX03 

COSTO DEL BLOQUEO HASTA 1,998 
1 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Afectaciones a exportaciones 

Reubicación geográfica ·del · comercio 

Afectaciones producción y servicios 

Afectaciones a la población · 

Afectaciones monetaria-financieras 

Incitación ·emigración, robo ·de cerebros 

TOTAL 

Daños 

30 195 .8 

16 120.1 
1 

9 645.7 

1 484.9 

7 440.0 

2 206r1 

67 039~2 

6405 .. 0 

114 595.0 
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Perjuicios 

AFECTACIÓN TOTAL 121 MIL MILLONE~ DE 

DÓLARES. . 

Fuente: Datos ofieiales del Gobierno de la República de·E:jlba. 
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ANEX04 

PRINCIPALES MEDIDAS DE UNA PROPUESTA ECONÓMICA SOCIAL 

DE LA OPOSICIÓN MODERADA 

[ Áreas Políticas y Medidas propuestas 

Rediseño del Programa Estabilizar la economia en un año. 
de Restablecer la competividad del país y su 
Ajuste. reinserción internacional con políticas e instituciones apropiadas. 

Modificar el monto, naturaleza y composición de los flujos exiemos 
(préstamos externos, turismo, inversión privada extranjera y remesas 
familiares). 

El sector monetario Eliminar el excedente monetario, realizar la unificación cambiaría y poner 
Financiero-y la fin a la dolarización . 
Estabilización Desarrollar el marco regulatorio y las instituciones financieras. 
Económica. Dar autonomía al Banco Nacional de Cuba. 

· El saneamiento del Redimensionar y racionalizar el sector público. 
Sector fiscal Disminuir los gastos en defensa y seguridad y en administracion general. 

Concetrar el gasto público- en gastos sociales y en grupos más pobres sujeto 
a evaluación de resultados. 
Reestructurar el sector de empresas públicas. 
Desarrollar el sistema tributario acorde con el desarollo de la actividad 
productiva. 
Desarrollar un programa de concesiones, leasings (contratos de arrenda-
mientos) y contratos de administración en infraestructuras y servicios 
públicos. 

E1 sector externo y Liberalizar el comercio con participación en acuerdos de libre comercio. 
la reinserción Diversificar exportaciones y mercados. 
Internacional Reingresar al ·mercado azucarero de cuotas. 

Renegociar la deuda externa en vinculación con acuerdos comerciales y 
acceso- a instituciones :financieras internacionales. 
Alentar remesas familiares y donaciones con fines sociales. 

Los sectores Capitalizar empresas estatales tradicionales y transferirlas a propiedad 
Productivos y la social y mix1a. 
Competitividad Desarrollar un empresariado nacional. 
Internacional Priorizar un conjunto de actividades con ventajas dinámicas de bajo 

consumoenergético y generadoras de empleo calificado. 

1 . 

' 

1 -

1 

' 
1 

J 

-

Potenciar la capacidad de reinversión producción y generación de empleo de 
lasPYMES, 

i 
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La política laboral Regular dinámicamente el mercado de trabajo vía legislación, sistemas de 
inspección y tribunales previos así como negociaciones colectivas. 
Refonnar completamente la legislación laboral. 
Sistematizar 1a información sobre oportunidades de trabajo y de colocaciones. 
Reconversión y capacitación masiva y pagada de los trabajadores. 
Fortalecer la organización sindical. 
Negociar colectivamente por empresas y conjuntos de actividades. 
Desregular el trabajo por cuenta propia, la pequeña y mediana empresa y el 
ejercicio de las profesiones. 

Los servicios Combinar gratuidad, pago y programas especiales en educación y salud. 
Sociales. Desarrol1ar la educación y la salud en asociación con el turismo y las comu-

nidades en el exterior. -

Racionalizar y hacer más efectivos, concentrándolos en los de mayor 
necesidad Incrementos salariales para mejorar la calidad de los servicios ' 

(ej: aumentar los salarios). . 
Descentralizar los servicios. 

La seguridad social Capitalizar el Fondo Nacional de Seguridad con las acciones de las empresas 
estatales que se privaticen. 
Establecer un sistema privado o público de capitalización individual con 
solidaridad 

La vivienda y la Aumentar la inversión pública financiada con ingresos :fiscales del turismo. 
Infraestructura Movilizar recursos del exterior (remesas y donaciones) para mejorar la 

.. 
Urbana situación de la-vivienda. 

Establecer el Fondo Nacional de Finaciamiento de la vivienda con base a la 
capitalización de las empresas estatales. 
Desarrollar programas de subsidios habitacionales asociados al ahorro de los 

' beneficiarios. 

Fuente: La crisis nacional y el movimiento de trabajadores (STC, 1997). 




