


La revista universitaria Ad Hoc regresa a sus lectores. La publica-
ción de este tercer número ha constituido un reto para nuestro Co-
mité Editorial y autores, pues el normal ajetreo de aulas y pasillos 
ha sido sustituido por el aporte de los universitarios cubanos al en-
frentamiento de la Covid 19. Muchos de nuestros colaboradores y 
editores han hecho de trabajos productivos, donaciones de sangre, 
del cuidado de colas o del servicio como voluntarios en centros de 
aislamiento, sus quehaceres diarios. Sin embargo, ello no ha repre-
sentado un obstáculo para la difusión de la labor investigativa de los 
estudiantes del Instituto.
Desde la influencia del movimiento hippie en la política contempo-
ránea hasta los modelos teóricos conceptuales de la política exte-
rior del Reino Unido, los artículos seleccionados para este número 
abordan temas relacionados con la historia, el derecho internacio-
nal, la economía y las relaciones internacionales. 
Pandemia de por medio, Ad Hoc no ha interrumpido su publica-
ción y ello ha sido posible gracias al esfuerzo de nuestros estudian-
tes y al apoyo de nuestros profes y árbitros en esta aventura virtual.

A todos, muchas gracias.

Esperamos que el tercer número de la revista sea bien acogido por 
ustedes, nuestros lectores. ¡Hasta dentro de tres meses!

Roberto J. Cabañas Vázquez.
Secretario Ejecutivo de la Revista Científica Universitaria Ad Hoc







  Human traffiicking is a serious crime that 
transcends borders. Therefore, an investi-
gation from the perspective of international 
relations and the response of each State is 
important to avoid the development of this 
illegal activity.  Cuba has a low incidence. 
However, it is not exempt from the occurren-
ce of this activity in the country. For this re-
ason, the Cuban government has developed 
a Zero Tolerance policy towards trafficking. 
To tackle this activity, Cuba approved an ac-
tion plan where organizations, ministries 
and institutions collaborate to prevent and 
combat trafficking in persons. Furthermore, 
Cuba is party to different international trea-
ties on the need to end trafficking networ-
ks. The period 2017-2020 had satisfactory 
results. This can be observed through the 
cases that were selected, which shows the 
political will of the Cuban government.

Keywords: 
Human trafficking, Cuba, Zero Tolerance.

  La trata de personas constituye un grave 
delito que trasciende fronteras. Por esta 
razón, su estudio desde la perspectiva de 
las relaciones internacionales y la res-
puesta de cada Estado resulta de suma 
importancia para evitar que se desarrolle 
este ilícito. Cuba es un país de baja in-
cidencia, pero no está exenta de la ocu-
rrencia de este delito en su territorio. Es 
por ello que el gobierno cubano ha man-
tenido una política de Tolerancia Cero 
ante la trata. Para llevar a cabo la lucha 
contra esta, ha aprobado un plan de ac-
ción donde las organizaciones políticas, 
de masas y de la sociedad civil, así como 
ministerios e instituciones trabajan de 
conjunto para prevenir y enfrentar la tra-
ta de personas. Además, Cuba es Estado 
parte de varios tratados internacionales 
que abordan la necesidad de finalizar con 
las redes de trata. El periodo 2017-2019 
tuvo resultados satisfactorios. Esto se 
puede observar a través de los casos que 
fueron juzgados, los cuales demuestran 
la voluntad política del gobierno cubano.

Palabras clave: 
Trata de personas, Cuba, Tolerancia Cero.
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Introducción 
La trata de personas es una materia 

recurrente en varios escenarios inter-
nacionales, debido a que constituye un 
grave delito que trasciende fronteras. 
El mismo puede estar vinculado a otros 
ilícitos de impacto internacional como 
el tráfico de drogas, órganos e inclu-
so de migrantes. Esta temática, desde 
hace varios años ha estado en la agen-
da de las Naciones Unidas y otras ins-
tancias multilaterales. Además se ha 
incorporado en las líneas de política 
interna y externa de varios países. Pro-
ducto de su importancia y actualidad en 
las relaciones entre los Estados, su es-
tudio desde la óptica de las Relaciones 
Internacionales resulta necesario.  
El carácter clandestino de esta acti-

vidad delictiva, unido a otros factores 
como la impunidad con que operan al-
gunas redes de trata, la corrupción y la 
permisividad social han dificultado la 
comprensión de las dimensiones reales 
de este fenómeno. (Magaña, 2017).
Las víctimas de dicho delito, son ma-

yormente mujeres, niñas y niños, aun-
que investigaciones recientes han 
arrojado que los hombres pueden ser 
objeto de trata, sobre todo en las mo-
dalidades de explotación laboral, escla-
vitud o semi esclavitud. Las mujeres y 
niñas constituyen las víctimas más vul-
nerables producto de la desventaja so-
cial, política y económica que presen-
tan respecto a los hombres en muchas 
sociedades.  
La voluntad política del Estado cuba-

no para prevenir y combatir la trata de 
personas ha propiciado que hoy, en el 
país, el fenómeno tenga una baja inci-
dencia. Sin embargo, entre las vulne-
rabilidades que aún quedan pendientes 

de solución está la desactualización de 
la legislación penal, así como la baja 
percepción de riesgo en la población, 
lo que convida a descubrir y estudiar 
nuevos escenarios que apoyen a las 
instituciones que trabajan y colaboran 
en el fenómeno; y les proporcionen he-
rramientas necesarias para combatirlo. 
(Argudin, 2017)
La trata de personas en el contexto cu-

bano y con un enfoque moderno de este 
delito, es de reciente incorporación en 
los estudios teóricos y en la práctica a 
todos los niveles institucionales. (Argu-
din, 2017)
Para un mejor entendimiento del tra-

bajo se presentan algunos conceptos 
clave.
Trata de personas: A los efectos de 

este trabajo, la trata de personas se re-
fiere al delito caracterizado por la ex-
plotación forzada de las personas. Se-
gún la ONUDC (Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Crimen), es 
el acto de captación, retención, trans-
porte o acogida de personas a través 
de diferente medios como la amena-
za, el uso de la fuerza u otra forma de 
coacción, el rapto, el fraude, el engaño, 
el abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad y la concesión o recep-
ción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra. La finalidad 
de este acto es siempre la explotación, 
que incluye diversas modalidades, en-
tre las que destacan la explotación se-
xual, los trabajos o servicios forzados, 
la esclavitud o las prácticas análogas 
a la esclavitud, la servidumbre o la ex-
tracción de órganos.
Vulnerabilidad: susceptibilidad de una 

persona o de un grupo de individuos a 
convertirse en víctimas de la trata. Esta 
susceptibilidad está dada por un con-
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junto de razones entre las que destacan 
la pertenencia a un grupo minoritario, 
el sexo, la edad, la falta de una con-
dición jurídica reconocida, la privación 
económica y las condiciones sociales. 
La explotación sexual: participación 

de una persona en la prostitución, la 
servidumbre sexual, o la producción de 
materiales pornográficos como conse-
cuencia de estar sujeto a una amenaza, 
la coacción, el rapto, la fuerza, el abu-
so de autoridad, servidumbre por deu-
da o fraude. 
La explotación de la prostitución aje-

na: obtención por una persona de cual-
quier ventaja financiera u otro benefi-
cio procedente de la explotación sexual 
de otra persona. 
La esclavitud: estado o condición de 

un individuo sobre el cual se ejercitan 
atributos del derecho de propiedad o 
algunos de ellos

Desarrollo 
Caracterizar la trata de perso-
nas en Cuba en el periodo 2013-
2019.

Cuba es Estado parte del Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, especialmente Mu-
jeres y Niños, que complementa la Con-
vención de Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 
(Protocolo de Palermo) desde el 25 de 
junio de 2013. A partir del año 2014, se 
comenzaron a realizar informes nacio-
nales para la prevención y el enfrenta-
miento a este delito. 
En Cuba la mayoría de los hechos en-

frentados a partir de las actividades de 
prostitución y proxenetismo no califi-
can como delito de trata de personas, 

en correspondencia con lo refrendado 
en los instrumentos internacionales 
vigentes. En general existe un vínculo 
consensuado entre prostitutas y proxe-
netas para ejecutar la actividad ilícita. 
No es común el empleo de la amena-
za, coacción u otras formas de intimi-
dación, requisitos necesarios para que 
se tipifique la trata de personas, según 
establece el Protocolo1. Esto se debe a 
que la realidad cubana difiere de otras 
naciones, donde la explotación sexual 
de adultos, niñas y niños está asociada 
a redes criminales que los mantienen 
en condiciones de semiesclavitud, de 
las que muy pocas víctimas consiguen 
escapar. 
Durante el año 20132 , los hechos de 

abuso sexual contra niñas y niños man-
tuvieron niveles ínfimos. De una pobla-
ción total de 2 260 751 personas hasta 
16 años de edad, se registraron 2 117 
denuncias asociadas a delitos contra 
el normal desarrollo de las relaciones 
sexuales, de la familia y de la infancia 
y la juventud en los que estuvieron in-
volucrados como niñas y niños víctimas 
(0,09% del total de la población infan-
til), lo cual pone de manifiesto que ta-
les manifestaciones no constituyen un 
problema social en nuestro país.  Las 
provincias de mayor incidencia fueron: 
La Habana, Matanzas, Cienfuegos y 
Holguín. 
En el 2014, las fuerzas de trabajo pre-

ventivo pertenecientes a la Dirección 
de Menores del Ministerio del Interior 
realizaron 55 671 acciones de protec-
ción a niñas, niños y adolescentes, que 
comprenden asesoría, capacitación, 
orientación jurídica y educativa a pa-
dres, dinámicas familiares, mediación 
de conflictos, derivación a los sistemas 
de atención médica, psicológica y psi-
quiátrica; así como otras de carácter ju-
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dicial. Además, de los casos juzgados, 
en 13 se observaron conductas propias 
de trata de personas. 
En el siguiente periodo (2015-2016) las 

cifras se mantuvieron relativamente 
bajas producto de las medidas tomadas 
por las organizaciones y organismos 
pertinentes. 
Entre el año 2017 y 2019 se juzgaron 

alrededor de 20 casos por delitos de 
Corrupción de Menores, Proxenetismo 
y Trata de Personas, con rasgos típicos 
de trata de personas. Esta baja inci-
dencia se debe fundamentalmente al 
carácter eminentemente preventivo de 
las políticas sociales y estatales cuba-
nas, a la política de “Tolerancia Cero”, 
así como a la ausencia de redes delic-
tivas organizadas en el territorio nacio-
nal. En el mismo período, Cuba mantu-
vo la colaboración internacional para la 
investigación y solución de casos que 
trascienden el marco nacional.  
En el 2019, se continuó tomando me-

didas para disminuir los casos de trata. 
Entre las acciones desarrolladas estu-
vo la celebración y divulgación del Día 
mundial contra la trata de personas3. 
Ese día se realizaron varias actividades 
dirigidas, fundamentalmente por las or-
ganizaciones de la sociedad civil. 

Explicar las acciones tomadas 
por el Estado cubano en el pe-
riodo 2013-2019. 

Desde la firma y ratificación por Cuba 
del Protocolo de Palermo (2013), se han 
realizado informes nacionales. Estos 
detallan los casos juzgados por las au-
toridades cubanas. También, los even-
tos en los que participaron representan-
tes cubanos en materia de cooperación 
internacional como es el caso de acuer-
dos bilaterales de asistencia judicial, 

entre los que se destacan: asistencia 
jurídica en materia penal, traslado de 
sancionados y extradición. Asimismo, 
el Estado cubano mantuvo una activa 
participación en los foros multilatera-
les sobre la materia y se destacó en la 
Asamblea General de Naciones Unidas, 
en particular en su Tercera Comisión y 
en el ámbito del Consejo de Derechos 
Humanos en Ginebra.
Durante el año 2017, Cuba mantuvo su 

política de Tolerancia Cero ante cual-
quier modalidad de trata de personas. 
En ese año tuvieron lugar procesos y 
eventos con implicaciones importantes 
a nivel nacional, para reforzar la pre-
vención y enfrentamiento de la trata de 
personas y delitos similares. Al año si-
guiente, el Estado cubano conservó su 
estrategia ante las manifestaciones de 
este delito.
El comportamiento de esta manifesta-

ción delictiva a nivel internacional, in-
cide de forma directa en el accionar de 
los delincuentes que residen en el país. 
Esto impone desafíos a la labor de pre-
vención, enfrentamiento y protección a 
las víctimas, quienes por lo general han 
evidenciado una baja percepción de 
riesgo sobre este fenómeno y sus for-
mas de manifestación, particularmente 
la trata con carácter transnacional.
En febrero de 2017, fue aprobado el 

Plan de Acción Nacional para la pre-
vención y enfrentamiento de la trata de 
personas y la protección a las víctimas 
(2017-2020), herramienta fundamental 
en la actuación coordinada entre el Es-
tado y las organizaciones de la socie-
dad civil cubana para el abordaje a este 
grave delito. Dicho plan fue aprobado 
por el Consejo de Estado de la Repúbli-
ca de Cuba y se nutre de las experien-
cias alcanzadas con el Plan de Acción 
Nacional para la Infancia, la Adolescen-
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cia y sus Familias (PANIAF) de carácter 
multisectorial y vigente hasta 2020, el 
Plan de Acción Nacional de Seguimien-
to a la IV Conferencia Mundial de la Mu-
jer, al que se le ha brindado seguimien-
to a través de diferentes seminarios de 
evaluación, entre otras experiencias 
nacionales.  Además, se apoya en va-
rios Organismos de la Administración 
Central del Estado (OACEs), organiza-
ciones políticas y de masas y algunas 
de la sociedad civil.(Ver Anexo 1).
El plan se propone visibilizar la rea-

lidad de este flagelo con enfoque de 
género y establecer mecanismos es-
pecíficos para proteger a las víctimas. 
La estrategia se afinca en tres pilares 
centrales: prevención, enfrentamiento 
y protección.
Según el Plan Nacional, la comunica-

ción y visibilización de la existencia de 
este fenómeno en la nación, debe cons-
tituir una tarea de primer orden, así 
como la capacitación en la comunidad, 
la familia y el centro de trabajo.
Además, los funcionarios del servicio 

exterior, principalmente los agentes 
consulares, deben estar preparados 
para abordar estas cuestiones. Debido 
a la baja percepción de riesgo de la po-
blación, muchas personas son víctimas 
de engaños tales como la promoción 
de falsas ofertas laborales con mejoras 
económicas en el exterior. Aquellas víc-
timas que se percatan a tiempo deben 
contactar con las embajadas y consula-
dos en el exterior4. 
En abril del 2017, visitó Cuba la Relato-

ra Especial de Naciones Unidas para los 
derechos humanos de las víctimas de la 
Trata de Personas, especialmente Mu-
jeres y Niños, Sra. Maria Grazia Giam-
marinaro, quien reconoció la voluntad 
política del gobierno cubano para hacer 
frente a la trata de personas y su fuerte 

enfoque en materia de prevención. La 
enviada de la organización internacio-
nal señaló que el enfoque de la acción 
de Cuba contra la trata hasta ahora ha 
sido la explotación sexual. Sin embargo, 
los acontecimientos recientes que han 
creado nuevas oportunidades para ini-
ciativas individuales en el sector turís-
tico requieren vigilancia para eliminar 
cualquier caso de explotación laboral. 
El uso de trabajadores extranjeros en 
la industria de la construcción también 
debe ser monitoreado.
Además, la relatora en su informe fi-

nal reconoció la disposición política de 
las autoridades a abordar la trata de 
personas, la aprobación del Plan trie-
nal y el uso de metodologías basadas 
en el interés superior del niño o de la 
niña para prevenir su doble victimiza-
ción. No obstante, expresó su preocu-
pación de que la trata de personas, es-
pecialmente de infantes y mujeres, no 
se aborda exhaustivamente en el marco 
jurídico cubano.

Conclusiones  
1. Cuba ha mantenido una política de 
Tolerancia Cero hacia la trata de perso-
nas.
2. En el contexto internacional, exis-
ten diversos mecanismos e instrumen-
tos jurídicos del Derecho Internacional 
Público para la prevención y enfren-
tamiento a la trata de personas. Son 
clasificados dentro de este marco do-
cumentos de derechos humanos, ins-
trumentos humanitarios y regionales, 
que le permiten a los Estados estable-
cer niveles de cooperación a diferentes 
instancias. En el caso de Cuba, como 
parte de los resultados favorables de 
la cooperación internacional han sido 

Ad Hoc. 8



firmados acuerdos y tratados de insti-
tuciones nacionales con sus homólogas 
en segundos países (tal es el caso del 
Ministerio de Justicia). Además, han 
sostenido conversaciones bilaterales 
con autoridades de otras naciones para 
fortalecer el intercambio en la materia, 
y se han suscrito y ratificado los princi-
pales instrumentos internacionales so-
bre la temática.
3. En el ámbito interno, constituye 
un tema de máxima prioridad para el 
Estado y Gobierno cubanos. El Ministe-
rio de Relaciones Exteriores (MINREX), 
como órgano ejecutor de la política ex-
terior cubana, tiene entre sus diferen-
tes roles: coordinar el grupo de trabajo 
sobre trata para las secciones realiza-
das a nivel internacional, así como tras-
mitir las experiencias de Cuba y brindar 
protección consular si fuese necesario 
a alguna víctima cubana en el exterior.
4. La actual legislación cubana es in-
suficiente para el enfrentamiento y la 
prevención adecuada de la trata perso-
nas, y para la protección a las víctimas, 
fundamentalmente porque no está en 
consonancia con lo que dictaminan los 
instrumentos jurídicos internacionales. 
5. La baja incidencia del delito en el 
país hace que la población cubana ten-
ga muy baja percepción de riesgo.
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Notas  
1. Se hace referencia al Protocolo de 
Palermo

2. Según el Informe Nacional de 2013

3. 30 de julio

4. El proceder se realiza de la siguien-
te forma: se tramita dicha información 
al Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MINREX) el cual se comunica con el 
Ministerio del Interior (MININT), sien-
do este último el que establece con-
tacto con las autoridades del país don-
de se encuentran los cubanos que han 
sido objeto de trata de personas.

Anexo 1

Organismos de la Administración Central 
del Estado (OACEs), organizaciones polí-
ticas y de masas y algunas de la sociedad 
civil, en las cuales se apoya el Plan Acción 
Nacional para la Prevención y Enfrenta-
miento a la Trata de Personas en Cuba y 
la protección a las víctimas (2017-2020).

• Tribunal Supremo Popular (TSP)
  
• Fiscalía General de la República (FGR)

• Ministerio de Justicia (MINJUS) 

• Ministerio de Salud Pública (MINSAP) 

• Ministerio de Educación (MINED)
 
• Ministerio de Relaciones Exteriores 

(MINREX)  

• Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial (MTSS) 

• Ministerio de Educación Superior 
(MES) 

• Ministerio de Cultura (MINCULT) 

• Ministerio del Interior (MININT) 

• Ministerio de Turismo (MINTUR) 

• Ministerio del Comercio Exterior (MIN-
CEX) 

• Ministerio de Comercio Interior (MIN-
CIN) 

• Aduana General de la República (AGR)
 
• Instituto Nacional de Deportes, Edu-

cación Física y Recreación (INDER) 

• Instituto Cubano de Radio y Televisión 
(ICRT) 

• Oficina Nacional de Estadística e In-
formación (ONEI) 

• Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 

• Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) 

• Federación de Estudiantes Universita-
rios (FEU) 

• Federación de Estudiantes de la Ense-
ñanza Media (FEEM)

• Organización de Pioneros “José Mar-
tí” (OPJM) 

• Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR) 

• Asociación de Combatientes de la Re-
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volución Cubana (ACRC) 

• Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP) 

• Unión Nacional de Juristas de Cuba 
(UNJC) 

• Unión de Periodistas de Cuba (UPEC)
 
• Asociación Cubana de Comunicadores 

Sociales (ACCS)
 
• Asociación Cubana de las Naciones 

Unidas (ACNU)  
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The Euroscepticism, which is against Euro-
pean Union(EU), has been present since the 
beginning of the organization. This attitude 
can be appreciated in many governments 
as well as in different civilian organizations. 
Nowadays, the Euroscepticism is more pre-
sent but it is not similar in all countries. This 
Eurosceptic peak has been a result, among 
other factors, of the economic and migra-
tory crisis, which are affected this region 
since 2008. From this situation, many par-
ties in opposition to the traditional ones, 
have come up or have strengthened them-
selves, and they show their rejection to refu-
gees and immigrants, or only express their 
refusal to the integration in the continent.

Keywords: Economic crisis, migratory crisis, 
Euroscepticism, Europeanism, European 
Union.

Las fuerzas euroescépticas, opuestas a 
la Unión Europea (UE), han estado pre-
sentes desde el propio surgimiento de la 
organización. La actitud anti-integracio-
nista se ha visto tanto en la conducta de 
diferentes gobiernos como en organiza-
ciones de la sociedad civil. En la actua-
lidad, el euroescepticismo se ha hecho 
cada vez más presente, a pesar de que no 
se ha manifestado de la misma forma en 
todos los países. Este auge euroescépti-
co ha sido resultado, entre otros factores, 
de las crisis económica y migratoria que 
ha sufrido el continente desde el 2008. A 
raíz de ello, han nacido o se han fortale-
cido varios partidos que se oponen a los 
tradicionales, muestran su rechazo a los 
refugiados e inmigrantes, o simplemente 
dejan clara su negativa a la unión de los 
países del Viejo Continente. 

Palabras claves: 
Crisis económica, crisis migratoria, Eu-
roescepticismo, Europeísmo, Unión Euro-
pea
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Como resultado de un largo y com-
plejo proceso de integración, que tuvo 
lugar en Europa en el período de post-
guerra, en 1992 se firma el tratado de 
Masastrich1. Con su puesta en práctica 
en 1993, surge la Unión Europea (UE),  
que en la actualidad consta de 27 Esta-
dos miembros y es reconocida como el 
diseño integracionista más completo y 
avanzado del planeta. Es, además, el 
efecto del empuje de diversas fuerzas 
políticas más o menos europeístas2 3, 
para las cuales la integración econó-
mica, política y social de sus Estados 
ha sido resultado de la globalización 
misma y, a la vez, una forma de afron-
tar los retos impuestos objetivamente 
por esta.
La organización contó inicialmente 

con un apoyo entre la población que, 
en su mayoría, consideró al proceso 
de integración europeo como una evo-
lución inevitable a fin de mantener la 
paz en el continente y garantizar su 
bienestar socioeconómico. Dicho con-
senso empezó a ser cuestionado a 
partir de la década pasada, cuando las 
encuestas que miden el apoyo popu-
lar frente a la Unión Europea, trazaron 
claramente un aumento del denomina-
do «euroescepticismo»4 (Vanbiervliet, 
2017). Este incremento del fenómeno 
euroescéptico, ha sido provocado en-
tre otros factores, por las crisis eco-
nómica y migratoria que ha enfrentado 
el continente a partir del 2008, año en 
que se desata una gran crisis económi-
ca mundial. 
Teniendo en cuenta lo anterior, este 

trabajo pretende explicar los efectos 
de las crisis económica y migratoria en 
los países de la Unión Europea y su in-
fluencia en el ascenso del Euroescep-
ticismo al seno de la organización.

Crisis económica mundial del 
2008. Sus efectos en el Viejo 
Continente.

En 2006, con el comienzo de la crisis 
subprime5, no se esperaba que esta 
tendría el potencial para arrastrar la 
economía norteamericana a su peor 
recesión desde la crisis del 1929-1933, 
pero la situación cambió drásticamente 
cuando Lehman Brothers6 se declaró en 
quiebra en septiembre de 2008. Los Es-
tados Unidos, Europa y otras regiones 
sufrieron un duro revés ya que muchos 
bancos habían invertido en valores res-
paldados por activos7. 
La crisis económica estadounidense 

se extendió hacia Europa, lo que cau-
só la recesión en la Eurozona8 en 2009. 
Sin embargo, nunca se pensó que la 
crisis subprime resultaría en la más 
severa de la Europa de postguerra. En 
2009, se transformó en una crisis en sí 
misma, la llamada Euro crisis, que es 
principalmente económica y política. 
(Weber, 2015)
La crisis financiera de 2008, evidenció 

una depreciación del euro respecto al 
dólar a finales de ese año y principios 
de 2009, pues muchos inversionistas, 
arrastrados por el pánico, se deshicie-
ron de sus activos nominados en euro 
para refugiarse en los tradicionales Bo-
nos del Tesoro norteamericano. Para 
mediados de febrero de 2009, la coti-
zación llegó hasta 1.3 dólares por euro 
(Guzmán & García, 2010). Este fenó-
meno creó confusión en los mercados 
financieros y la confianza depositada 
en la Unión Monetaria Europea9  se vio 
vulnerada repentinamente por la crisis. 
La principal reforma económica y fis-

cal de los últimos años se ha realiza-
do a través de un tratado ad-hoc10, el 
“Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
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Gobernanza de la Unión Económica y 
Monetaria(TECG)11, más conocido como 
“Fiscal Compact”, firmado en marzo de 
2012 y en vigor desde enero de 2013. El 
Tratado por el cual se establecen nue-
vos límites de déficit y endeudamiento 
y el control regular de las finanzas na-
cionales por parte de las instituciones 
comunitarias, no solo no ha estado so-
metido a ratificación popular, sino que 
prácticamente no ha generado debate 
político en la mayoría de los países fir-
mantes, lo que aumenta el desconten-
to popular respecto a la UE (todos los 
miembros de la UE excepto el Reino 
Unido y la República Checa). (Blanch, 
2014)
De manera tal que los efectos produci-

dos han sido los siguientes: 1) la crisis 
ha generado déficits públicos en países 
europeos que no los tenían (España) o 
los han incrementado considerablemen-
te; 2) Provocó crecientes necesidades 
de financiación pública en un contexto 
de colapso de los mercados financieros 
aumentando el valor de la prima de ries-
go12; 3) el marco institucional europeo 
impidió que el Banco Central Europeo 
financiara a sus gobiernos con precios 
mínimos o emitir deuda pública conjun-
ta; 4) Por ende, el TECG de 2012 esta-
bleció (de una manera casi autoritaria) 
un dogma de contracción fiscal que no 
podía sino tener consecuencias negati-
vas para los Estados de Bienestar. Es-
tos acuerdos, con validez normativa, se 
han incrustado en las Constituciones de 
los países miembros y constituyen una 
camisa de fuerza para los presupues-
tos de los Estados, forzando todo tipo 
de recortes del gasto y alentando el au-
mento de impuestos que suelen ser de 
carácter indirecto y, en consecuencia, 
socialmente regresivo.
 La crisis económica que desde el año 

2008 viven los principales países de la 
UE, ha afectado de manera muy nega-
tiva a los inmigrantes, en particular por 
el desempleo y el alto índice de tempo-
ralidad de los puestos de trabajo que 
ocupan. Asimismo, constituyen el grupo 
social más vulnerable, con altas tasas 
de pobreza y de exclusión social, pues 
son vistos por diferentes sectores de 
la sociedad como una amenaza a sus 
empleos, cargas económicas para sus 
Estados y como elementos vandálicos o 
marginados. (Busutil & Márquez, 2017)

Crisis migratoria13  a partir de 
2015. Refugiados y migrantes. 
Sus efectos.

Europa está afrontando la peor crisis 
de desplazados desde la Segunda Gue-
rra Mundial, con el arribo de cientos de 
miles de personas que huyen funda-
mentalmente de la guerra y conflictos 
militares y de los problemas socioeco-
nómicos. Este fenómeno ha generado 
una fuerte presión en el sistema de asi-
lo de la Unión Europea, provocando di-
visiones entre las 28 naciones que con-
formaban el bloque en ese entonces.
La crisis migratoria14 que, desde hace 

varias décadas afecta a Europa, con 
la llegada de inmigrantes y refugiados 
provenientes de África y del Oriente 
Medio, ha adquirido en los últimos años 
dimensiones de una verdadera tragedia 
humanitaria. Este fenómeno, unido a 
las consecuencias negativas de la cri-
sis económica, ha provocado el reforza-
miento de las ideas racistas, xenófobas 
e intolerantes, enarboladas por los par-
tidos de la extrema derecha europea, 
que han encontrado asidero en secto-
res de la población. (Blanch, 2014).
La crisis de la política migratoria15 eu-

ropea de los años 2015 y 2016 ha provo-
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cado gran tensión, la cual recayó princi-
palmente en los países ubicados en las 
fronteras exteriores16, donde produjo 
una sobrecarga de los sistemas de asi-
lo de esos Estados. Las consecuencias 
fueron la construcción de nuevas fron-
teras, el restablecimiento de controles 
fronterizos temporales en las fronteras 
Schengen, con la reforma del Código de 
Fronteras Schengen17, y el cierre parcial 
de las rutas de los Balcanes. Otras se-
cuelas de la enorme presión a la que se 
vieron sometidos los países situados en 
las fronteras exteriores fueron: el irres-
peto de las normas de la UE, la adop-
ción de resoluciones sin someterlas a 
votación y las violaciones de los dere-
chos humanos. (Bendel, 2017)
Las medidas diseñadas, tanto por los 

gobiernos europeos como por la enti-
dad supranacional, se han caracteri-
zado por su tratamiento discriminato-
rio, al pretender gestionar la migración 
irregular mediante la externalización 
de las fronteras comunitarias, la lucha 
contra las organizaciones criminales 
que promueven el tráfico y la trata de 
personas, e ignorando su responsabili-
dad histórica. (Busutil & Márquez, 2017)

Implicaciones de las crisis eco-
nómica y migratoria en el ascen-
so del Euroescepticismo.

Los puntos de inflexión en la crisis 
de confianza de los ciudadanos con la 
UE surgen con las grandes recesiones 
económicas: en 1992 y en 2008. El des-
censo al apoyo europeo va paralelo a 
las crisis o recesiones económicas, co-
rrelacionada también con un descen-
so de confianza en las instituciones de 
gobernanza nacionales. Precisamente, 
en aquellos países donde la crisis eco-
nómica y las medidas tomadas fueron 

más severas, se pronunciaron más en 
contra de la UE.  Por ello, Syriza18  en 
Grecia, Cinco Estrellas19 en Italia y Po-
demos20 en España tuvieron como dis-
curso inicial la crítica implacable a la 
Unión Europea y la eurozona en parti-
cular. (Villaverde & Santos, 2019)
En relación con la crisis migratoria, a 

finales de 2015, la denominada crisis de 
los refugiados –que más bien debería 
calificarse como una crisis de la política 
de refugiados europea– condujo a una 
polarización política nunca antes vista 
entre los Estados miembros, así como a 
un serio bloqueo de las negociaciones 
entre las distintas instituciones euro-
peas. Si bien todo esto se puso de ma-
nifiesto en las desavenencias en torno 
al reparto (obligatorio) de refugiados 
entre los Estados miembros, tras ello 
se ocultaba una profunda divergencia 
normativa sobre la cuestión de las com-
petencias de la UE en el ámbito de la 
política migratoria y de refugiados en 
general, y sobre la orientación de las 
futuras políticas. (Bendel, 2017)
Las dimensiones de esta problemáti-

ca crecieron de manera alarmante, lla-
mando la atención de todos los miem-
bros en pro de buscar soluciones que 
solventaran los impactos que se esta-
ban generando por las falencias en las 
políticas migratorias (Devia-Garzón & 
Bautista-Safar, 2017). A la par de esto 
y unido a la difusión de un discurso ul-
traconservador, que responsabiliza a 
los inmigrantes de los males que pa-
decen los países miembros de la UE, 
ha ido ganando fuerza la oposición a 
cualquier propuesta comunitaria para 
intentar solucionar la crisis migratoria 
que les afecta, provocando una profun-
da división entre los Estados miembros 
de la Unión, y  el ascenso de la tenden-
cia euroescéptica en el panorama po-
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lítico europeo con victorias electorales 
directas, como es el caso de Marine Le 
Pen con Agrupación Nacional en Fran-
cia, Salvini con Liga Norte en Italia, Ni-
gel Farage con el partido del BREXIT en 
Reino Unido.
Esta situación financiera y migrato-

ria trajo consigo implicaciones en la 
defensa de la soberanía estatal por 
encima de la europea. Esto impide la 
cesión de mayores competencias a la 
Unión Europea, lo cual frena el proceso 
de integración. Este motivo ha podido 
llevar a casos tales como el rechazo de 
la Constitución Europea por parte de 
estados como Francia y los Países Ba-
jos en 2005, y el No irlandés al Tratado 
europeo de Lisboa en 2008, así como el 
triunfo de la salida de la UE en el Refe-
réndum sobre la permanencia del Reino 
Unido en la organización, más conocido 
como «Brexit» en 2016.
También ha afectado la defensa de los 

intereses económicos nacionales por 
encima de los comunitarios. Por este 
motivo, países que por sus característi-
cas aportan más a la Unión Europea de 
lo que reciben, en ocasiones han puesto 
trabas a la ampliación del presupuesto 
de la Unión. El caso emblemático sería 
el del Reino Unido y el cheque británi-
co.
Además, en el rechazo de la política 

económica de la Unión Europea que al-
gunos designan como neoliberal, y la 
promoción de una política económica 
que tenga una orientación más social. 
Este tipo de euroescepticismo no es, 
entonces, un rechazo absoluto del sis-
tema europeo o de sus instituciones, 
sino un rechazo a la forma en que estas 
son utilizadas por los partidos políticos 
en el poder.
Desde dicha crisis económica y migra-

toria, el euroescepticismo se ha exten-

dido de forma generalizada por toda la 
Unión Europea, sobre todo en el ámbito 
social y en el político. A sido a raíz de 
la mala situación financiera en la que 
ha estado el continente, cuando han 
nacido varios partidos que se oponen a 
los tradicionales, muestran su rechazo 
a los refugiados e inmigrantes, o sim-
plemente dejan clara su negativa a la 
unión de los países del Viejo Continen-
te aprovechando que el euroescepticis-
mo es un sentimiento que está en alza. 
También, la falta de respuesta de los 
gobiernos y partidos tradicionales ante 
las consecuencias de las crisis econó-
mica y migratoria y el hecho de que la 
respuesta viniera de la ultraderecha, 
propició también el ascenso del Eu-
roescepticismo.

Finalmente

El estudio de los referentes teóricos 
relacionados con el objeto de estudio 
de la investigación, permitió corrobo-
rar que Euroescépticos y Europeístas, 
como conjunto de actitudes políticas, 
han convivido al seno de la Unión Eu-
ropea desde su fundación. Sin embar-
go, a partir de 2008, el fenómeno del 
euroescepticismo ha experimentado 
un marcado ascenso al interior de di-
ferentes países miembros del bloque 
integracionista. Esto ha sido causado, 
entre otros factores, por los efectos de 
las crisis económica y migratoria que 
han azotado al área.
Las crisis económica y migratoria ame-

nazan los propios cimientos de la UE y 
han llevado a un descenso general de 
la confianza de los europeos en las ins-
tituciones de la Unión y en su capaci-
dad para resolver positivamente la gra-
ve situación, que ha devenido en crisis 
política y de legitimidad. En este con-
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texto, la tendencia euroescéptica está 
aumentando de forma generalizada en 
el panorama político europeo con vic-
torias electorales directas, como es el 
caso de Marine Le Pen con Agrupación 
Nacional en Francia, Salvini con Liga 
Norte en Italia, Nigel Farage con el par-
tido del BREXIT en Reino Unido.
A pesar de que el Euroescepticismo 

sigue siendo una tendencia minoritaria 
en la mayoría de países miembros, ha 
sido innegable su avance a lo largo de 
la Unión Europea en la última década 
y la contradicción europeísmo-euroes-
cepticismo está cobrando un protago-
nismo cada vez mayor dentro del esce-
nario político del área.
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1. El Tratado de la Unión Europea (TUE) 
o Tratado de Maastricht es uno de los 
tratados fundacionales de la Unión Eu-
ropea. Firmado en 1992, entró en vigor 
en 1993 y fue concebido como la culmi-
nación política de un conjunto norma-
tivo, vinculante para todos los Estados 

miembro de la Unión Europea. (Ecured, 
2018)

2. Se aclara más o menos europeístas, 
porque existían tendencias que no es-
taban a favor de la integración desde 
sus propios inicios.

3. Europeísmo:  Conjunto de actitu-
des políticas y sociales defensoras de 
una cada vez mayor integración entre 
las naciones europeas y, por ende, del 
esquema de integración logrado con la 
Unión Europea. Dentro del europeísmo 
se pueden diferenciar entre las fuerzas 
defensoras de una cesión parcial de 
sus soberanías o bien de la creación de 
un Estado federal. (Pereira, 2019)

4. Euroescepticismo: Conjunto de ac-
titudes políticas contrarias o recelosas 
al proceso de construcción europea; se 
puede diferenciar entre el euroescep-
ticismo fuerte “hard euroescepticism”, 
que se muestra contrario a la mera exis-
tencia de la UE y defiende que el Es-
tado-nación deje de pertenecer a ella 
para así no limitar su soberanía, y el 
euroescepticismo blando “soft euroes-
cepticism”, que no se muestra contrario 
a la existencia de la UE, pero es suspi-
caz o abiertamente en desacuerdo con 
la cesión de competencias a la Unión 
Europea o a que se desarrollen políti-
cas que van en contra de sus intereses 
nacionales. (Rodríguez S. L., 2017)

5. La crisis de las hipotecas subprime 
es una crisis financiera por desconfian-
za crediticia que, como un rumor cre-
ciente, se extiende inicialmente por los 
mercados financieros de Estados Uni-
dos y es la alarma que pone el punto 
de mira en las hipotecas basura de Eu-
ropa desde el verano del 2006 y se evi-

Notas 
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dencia al verano siguiente con la crisis 
financiera de 2008. Generalmente, se 
considera el detonante de la crisis eco-
nómica de 2008-2015 en el plano inter-
nacional, incluyendo la burbuja inmobi-
liaria en España. (Ecured, 2018)

6. Lehman Brothers Holdings Inc., fun-
dada en 1850, fue una compañía glo-
bal de servicios financieros de Estados 
Unidos. Destacaba en banca de inver-
sión, gestión de activos financieros e 
inversiones en renta fija, banca comer-
cial, gestión de inversiones y servicios 
bancarios en general. (Ecured, 2018)

7. Activo: medios económicos y de-
rechos que posee la organización. El 
activo constituye la materialización, 
destino o inversión de los recursos fi-
nancieros. (Clase #5, FDC IV: Adminis-
tración, Control Interno y Contabilidad) 
Prof: Daniel Hernández Monero.

8. La eurozona: denominada oficial-
mente zona del euro y llamada también 
zona euro, es el conjunto de Estados 
miembros de la Unión Europea que han 
adoptado el euro como moneda oficial 
(19 Estados), formando así una unión 
monetaria. Su creación data del 1 de 
enero de 1999. La autoridad moneta-
ria que controla la zona del euro es el 
Eurosistema. La autoridad económica y 
política reside en el Eurogrupo y en la 
Comisión Europea. (Ecured, 2018)

9. La Unión Económica y Monetaria 
(UEM) es el área formada por el con-
junto de países, dentro de la Unión Eu-
ropea, que comparten no sólo un mer-
cado, sino también una misma moneda, 
el euro, por lo que en ellos se ejecuta 
una política monetaria única. Además, 
coordinan las políticas económicas.

10. Ad hoc es una locución latina que 
significa literalmente «para esto». Ge-
neralmente se refiere a una solución 
específicamente elaborada para un 
problema o fin preciso y, por tanto, no 
generalizable ni utilizable para otros 
propósitos. Se usa pues para referir-
se a algo que es adecuado solo para 
un determinado fin o en una determi-
nada situación. En sentido amplio, ad 
hoc puede traducirse como: «específi-
co» o «específicamente»; «especial» o 
«especializado»; también puede consi-
derarse equivalente a «reemplazo» o 
«alternativa».

11. El Pacto fiscal europeo, formalmen-
te Tratado de Estabilidad, Coordinación 
y Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria, es un acuerdo firmado el 2 
de marzo de 2012 por 25 estados miem-
bros de la Unión Europea (UE).Contiene 
un conjunto de reglas, llamadas “reglas 
de oro”, que son vinculantes en la UE 
para el principio de equilibrio presu-
puestario. Todos los estados miembros 
de la Unión Europea firmaron el tratado 
el 2 de marzo de 2012 con la excepción 
del Reino Unido y la República Checa. 
El tratado entró en vigor el 1 de enero 
de 2013, por haber sido ratificado por 
un número de miembros de la eurozona 
superior al mínimo de 12.

12. En economía, la prima de riesgo es 
la diferencia en la tasa de interés que 
a un inversor se le paga al asumir una 
determinada inversión con una menor 
fiabilidad económica que otra. La pri-
ma se calcula como la diferencia entre 
el interés que se paga por la deuda de 
un país y el que se paga por la de otro. 
El dinero que piden los países entre sí 
se conoce como deuda pública, y como 
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todo préstamo este tiene unos intere-
ses que se calculan dependiendo de la 
fiabilidad del país. (Ecured, 2018)

13. Migración: “Movimiento de pobla-
ción hacia el territorio de otro Estado o 
dentro del mismo que abarca todo mo-
vimiento de personas sea cual fuere su 
tamaño, su composición o sus causas; 
incluye refugiados, personas desplaza-
das, personas desarraigadas, migran-
tes económicos, etcétera.” (Organiza-
ción Internacional para las Migraciones, 
2006 p.38)

14. Crisis migratoria: es una crisis con 
dimensiones de migración, es decir, que 
puede generar movimientos de pobla-
ción dentro o fuera de las fronteras de 
un país. Esta puede ocurrir repentina 
o paulatinamente, y tanto se ve afec-
tada por los movimientos migratorios 
previos a la crisis, como puede generar 
cambios en los patrones migratorios 
posteriores. La crisis migratoria es un 
término que describe los flujos migra-
torios resultantes de la inestabilidad y 
conflictos prolongados en una región, 
entre otros posibles panoramas. (Orga-
nización Internacional de las Migracio-
nes, 2017)

15. Política migratoria: Conjunto de le-
yes, normas y estrategias de los Esta-
dos, encaminadas a regular las migra-
ciones que tienen lugar dentro de su 
territorio nacional o a través de sus 
fronteras. En el caso que nos ocupa, 
se incluirán las normativas de la Unión 
Europea -como espacio supranacional- 
hacia el fenómeno. (López, 2016)

16. La externalización de fronteras es 
una práctica común en distintos lugares 
del mundo, incluida la Unión Europea. 

Supone el despliegue de una compleja 
arquitectura que desplaza la gestión de 
las políticas migratorias y de asilo hacia 
terceros estados y tienen el objetivo de 
evitar y contener la llegada de personas 
refugiadas e inmigrantes en situación 
irregular. (Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado, 2020)

17. El espacio Schengen o espacio de 
Schengen es el área que comprende 
a 26 países europeos que han abolido 
los controles fronterizos en las fronte-
ras comunes, también conocidas como 
fronteras internas. El espacio se crea 
en 1985 por el Acuerdo de Schengen y 
empezó a funcionar en 1995 para supri-
mir las fronteras comunes entre los paí-
ses integrantes y establecer controles 
comunes en las exteriores de esos paí-
ses. En la práctica, el espacio Schengen 
funciona en términos migratorios como 
un solo país, con una política común de 
visados. (Ecured, 2018)

18. La Coalición de la Izquierda Radical, 
comúnmente conocida por su acróni-
mo Syriza, es un partido político griego 
de izquierda. Inicialmente fue fundado 
como una coalición de varios grupos 
(trece en total) y políticos independien-
tes de una amplia gama de tendencias 
dentro de la izquierda entre las que se 
encontraban los partidarios del socia-
lismo democrático, ecologistas de iz-
quierda, marxistas-leninistas, maoístas, 
trotskistas y eurocomunistas, además 
de euroescépticos. Su líder parlamen-
tario es Alexis Tsipras . (Ecured, 2018)\

19. El Movimiento 5 Estrellas es un par-
tido político italiano, fundado el 4 de 
octubre de 2009 por el cómico y actor 
Beppe Grillo y por Gianroberto Casale-
ggio. (Ecured, 2018)
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20. Podemos es un partido político es-
pañol de izquierdas, fundado en enero 
de 2014 y liderado por Pablo Iglesias Tu-
rrión. (Ecured, 2018)
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The economic, commercial, and financial 
blockade imposed on Cuba by the govern-
ment of the United States of America sin-
ce the first years of the Cuban Revolution 
has caused the loss of commercial oppor-
tunities, the limitation of merchandise and 
access to them. Its damages exceed one bi-
llion dollars and it is an essential actor of 
the collapse of the Cuban economy, espe-
cially in recent years. 

A legal analysis of the most important le-
gal instruments that constitute this policy 
demonstrates its incompatibility with many 
principles endorsed in the United Nations 
charter and the norms of Public Internatio-
nal Law.

Keywords: 
Blockade, International Law, extraterritoria-
lity

El Bloqueo económico, comercial, y fi-
nanciero impuesto a Cuba por parte del 
gobierno de Estados Unidos de América 
desde los primeros años de la Revolución 
cubana ha provocado la pérdida de opor-
tunidades comerciales, la limitación de 
las mercancías y el acceso a las mismas. 
Sus daños superan los mil millones de 
dólares y es actor fundamental en el res-
quebrajamiento de la economía cubana, 
especialmente en los últimos años. 

Un análisis de los instrumentos jurídicos 
más importantes que refrendan  esta po-
lítica, demuestra su incompatibilidad con 
los principios refrendados en la Carta de 
las Naciones Unidas y las normas del De-
recho Internacional Público.

Palabras claves: 
Bloqueo, Derecho Internacional, extrate-
rritorialidad
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El Bloqueo Económico y Financiero 
estipulado por el gobierno estadouni-
dense a Cuba ha constituido el princi-
pal impedimento para el desarrollo de 
la economía nacional. A través de sus 
múltiples limitantes, los daños acumu-
lados al capital cubano ascienden a 144 
mil 413.4 millones de dólares1, incidien-
do en sectores tan importantes como el 
turismo, la salud, educación, alimenta-
ción y transporte. En 2020 por vez pri-
mera, y ante las dificultades generadas 
por la situación epidemiológica causa-
da por la Covid-19, las afectaciones del 
Bloqueo superaron los cinco mil millo-
nes de dólares. (Minrex, 2020)
A pesar de las múltiples resoluciones 

que ha emitido la Asamblea General de 
Naciones Unidas en apoyo a la “Nece-
sidad de poner fin al bloqueo económi-
co, comercial y financiero impuesto por 
los Estados Unidos de América contra 
Cuba”2, desde este país se continúan 
registrando disímiles acciones y medi-
das económicas coercitivas que buscan 
intervenir en los asuntos internos de 
Cuba y en menoscabo de la libertad de 
comercio y navegación internacionales.
Es significativo esclarecer, que el go-

bierno estadounidense no considera 
que el conjunto de prohibiciones que 
ha establecido contra Cuba, sea un blo-
queo, sino un embargo3. No obstante, 
a todos los efectos, esta política en su 
conjunto es considerada un genocidio, 
pues con el propósito declarado de pro-
curar un cambio político en Cuba, pro-
voca restricciones al pueblo cubano en 
sectores tan importantes como la ali-
mentación, la adquisición de medica-
mentos, insumos y equipos para la sa-
lud pública.

En el espectro internacional, muchos 
de los debates sobre el tema han gira-
do en torno a la legalidad del bloqueo, 
objeto del presente artículo. Para el 
desarrollo de esta investigación resul-
ta necesario analizar la legitimidad del 
conjunto de leyes y regulaciones que 
respaldan la política de bloqueo contra 
Cuba.

Desde el triunfo revolucionario de 
enero de 1959, el gobierno de los Esta-
dos Unidos ha llevado a cabo diferen-
tes políticas con el propósito de limitar 
al pueblo cubano en el ejercicio de su 
soberanía. Por ejemplo, la oposición 
ejercida a una transacción de carác-
ter militar entre los gobiernos de Gran 
Bretaña y Cuba en octubre de 1959; y el 
anuncio en marzo de 1961 de la posible 
aplicación a Cuba de la Ley de Guerra 
al Enemigo, que establece el embargo 
comercial total de las exportaciones e 
importaciones cubanas. Sin embargo, 
no es hasta el 3 de febrero de 1962 que 
se materializa su aplicación, cuando 
el entonces presidente norteamerica-
no John F. Kennedy decreta la Procla-
ma Presidencial 34474, por la cual que-
da instaurado el denominado embargo 
económico hacia Cuba de manera ofi-
cial.
Mediante dicha proclama, el Departa-

mento del Tesoro estadounidense es-
taba autorizado a imponer las regula-
ciones correspondientes para limitar la 
importación de los productos de origen 
cubano, o a través de Cuba hacia los 
Estados Unidos.
Como fundamentos para su aplicación 

se esgrimían la “(...) ofensiva subver-
siva del comunismo sino-soviético con 

Introducción 

Desarrollo 
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el cual el Gobierno de Cuba está públi-
camente alineado” y que “(...) el actual 
Gobierno de Cuba es incompatible con 
los principios y objetivos del Sistema 
Interamericano” (Government of United 
State of America, 1962). No obstante, la 
desintegración de la URSS y la desa-
parición del Campo Socialista, la nueva 
proyección de China en el sistema de 
relaciones internacionales por su con-
dición de potencia económica y política 
emergente, además de la proyección de 
los países latinoamericanos, con nue-
vos mecanismos de integración y coo-
peración regional, demuestran que las 
circunstancias bajo las cuales se ins-
taura el bloqueo son, en la actualidad, 
inexistentes e insostenibles.
Uno de los pretextos utilizados para 

la aplicación del Bloqueo a la Isla es 
el proceso de expropiación de tierras 
ocurrido a partir del 59. El proceso de 
nacionalizaciones desplegado en Cuba 
fue realizado conforme a las disposicio-
nes del derecho internacional, el cual, 
a través de la Resolución 1803 (XVII) de 
la Asamblea General, de 14 de diciem-
bre de 1962, titulada “Soberanía per-
manente sobre los recursos naturales”, 
en su párrafo 4 establece que:
(...) cualquier medida a este respecto, 

debe basarse en el reconocimiento del 
derecho inalienable de todo Estado a 
disponer libremente de sus riquezas y 
recursos naturales en conformidad con 
sus intereses nacionales, y en el respe-
to a la independencia económica de los 
Estados.
Además, tal y como establece la Re-

solución 3281 (XXIX), Cuba debe pagar 
una indemnización por concepto de 
nacionalización dentro de los límites 
que resulte apropiada, lo que se opo-
ne a las demandas norteamericanas de 
una compensación pronta, adecuada y 

efectiva. 
De igual modo, el 6 de julio de 1960 se 

establece la Ley No. 8515, la cual dis-
ponía la forma y modo de indemnizar 
el valor de las propiedades de perso-
nas naturales o jurídicas nacionales de 
los Estados Unidos de América. De esta 
manera, el hecho de que la propuesta 
cubana de pago por concepto de na-
cionalización en cuotas, se opusiera a 
las demandas norteamericanas de una 
compensación pronta, adecuada y efec-
tiva, no es un elemento que se pueda 
alegar para la aplicación del bloqueo.
Ante las excusas utilizadas por el go-

bierno de Estados Unidos, se han apli-
cado de manera unilateral medidas 
como las Regulaciones para el Control 
de Activos Cubanos del Departamen-
to del Tesoro (1963), las Regulaciones 
para la Administración de las Exporta-
ciones (1979), las cuales restringen las 
exportaciones, el financiamiento y el 
uso del dólar en transacciones en las 
que participe Cuba.
Hacia 1964, se instaura de manera ofi-

cial la prohibición de comercio de ali-
mentos y medicinas a Cuba (Pino Béc-
quer, 2006). El objetivo era restringir el 
envío de productos de primera necesi-
dad a la Isla y provocar, en un período 
mediato, privaciones, miseria y necesi-
dades en la población cubana o parte 
de ella. En este contexto, las continuas 
trabas que se le imponen a Cuba res-
pecto a la adquisición de materias pri-
mas, equipamiento y combustibles han 
dificultado procesos productivos en el 
sector agropecuario repercutiendo de 
forma directa en la escasez de alimen-
tos que se vive en el país. De igual modo 
al sector de la salud se le priva del ac-
ceso a tecnologías médicas proceden-
tes de Estados Unidos o a aquellas con 
un 10% de componentes provenientes 
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de este país, lo que provoca efectos 
negativos en la atención, diagnóstico y 
rapidez en la recuperación de los pa-
cientes. Además, durante el enfrenta-
miento a la pandemia de la COVID-19 
se le ha negado a Cuba la posibilidad 
de importar insumos necesarios para el 
control y tratamiento de la enfermedad 
como ventiladores pulmonares mecá-
nicos, mascarillas, kits de diagnóstico, 
gafas  protectoras, trajes, guantes y re-
activos, necesarios para el tratamien-
to de la enfermedad (Minrex, 2020). De 
acuerdo con el Artículo II de la Conven-
ción para la Prevención y Sanción del 
Delito de Genocidio de 19486 (Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 
1992) los ejemplos anteriores demues-
tran el carácter genocida del bloqueo 
impuesto a Cuba, recrudecido en condi-
ciones de emergencia sanitaria global. 
Desde otro punto de vista, varios auto-

res han coincidido en que la restricción 
de embarque de alimentos y medicinas 
desde Estados Unidos hacia Cuba se 
opone al artículo 23 del Convenio de Gi-
nebra sobre la Protección debida a las 
Personas Civiles en Tiempo de Guerra, 
bajo el cual “las Partes Contratantes 
autorizarán el libre paso de todo envío 
de medicamentos y de material sani-
tario, así como de objetos necesarios 
para el culto, destinados únicamente a 
la población civil de otra Parte Contra-
tante, aunque sea enemiga” (Convenio 
IV de Ginebra relativo a la Protección 
de Personas Civiles en Tiempo de Gue-
rra, 1949); a pesar de que Cuba ha ex-
presado de manera categórica que no 
supone ninguna amenaza para la inte-
gridad y soberanía del pueblo nortea-
mericano y no se ha declarado ninguna 
situación de guerra entre ninguna de 
las naciones a analizar. Sin embargo, el 
gobierno de Estados Unidos se ampara 

en el segundo párrafo de dicho artículo 
para restringir la donación de medica-
mentos y alimentos a Cuba, alegando 
que los insumos donados pudieran ser 
utilizados para otros fines7.
Las numerosas sanciones económicas, 

comerciales y financieras que se apli-
can contra Cuba se amparan también 
en la Ley de Comercio con el Enemigo 
de 1917, la cual ha sido prorrogada por 
los sucesivos presidentes estadouni-
denses y establece la potestad del alto 
mandatario de aplicar sanciones eco-
nómicas y la prohibición del comercio 
con el enemigo durante conflictos bé-
licos. Si se toma en consideración que 
el gobierno de Estados Unidos no ha 
declarado el estado de guerra o emer-
gencia nacional, debido a la causa cu-
bana, más que ser un amparo legal es 
un ejemplo de quebrantamiento de su 
ordenamiento jurídico interno.
Vale llamar la atención de la Sección 2, 

incisos (a), (b) y (c), segundo segmento 
de dicha ley la cual expresa el carácter 
coactivo respecto a terceros estados al 
potenciar la figura de “aliado del ene-
migo”.
Por su parte, la Ley para la Democra-
cia Cubana de 1992 (Ley Torricelli) a 
través de las secciones 1704: Coopera-
ción Internacional, 1705: Apoyo al Pue-
blo Cubano, Sección 1708: Política ha-
cia un gobierno democrático en Cuba 
(Ley para la Democracia Cubana de 
1992, 1992), con marcado carácter inje-
rencista y ofensivo hacia Cuba, y coac-
tivo hacia terceros estados, encierran 
el propósito de revertir el proceso re-
volucionario cubano desde adentro. Lo 
anterior transgrede los principios fun-
damentales de no intervención en los 
asuntos de jurisdicción interna de los 
Estados y de libre autodeterminación 
de los pueblos, de conformidad con la 
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Carta de las Naciones Unidas y la Re-
solución 2625 (XXV), del 24 de octubre 
de 1970.
Además, la Sección 1710, apartado c, 

se ampara en la Ley de Comercio con el 
Enemigo, la cual como se expresó ante-
riormente, no tiene respaldo legal.
La Ley para la Libertad y la Solidari-

dad Democrática Cubanas de 1996 (Ley 
Helms Burton), al igual que la Ley To-
rricelli, es una ley federal que se aplica 
exclusivamente a Cuba. Esta, al ratifi-
car la sección 1704 de su predeceso-
ra, también viola los principios funda-
mentales refrendados en la Carta de la 
ONU. Ambas disposiciones legales vio-
lan el artículo 16 de la Carta de la Orga-
nización de Estados Americanos8, de la 
cual Estados Unidos es parte. 
La sección 104 de la mencionada ley, 

en su inciso b, hace referencia a la 
oposición del gobierno estadouniden-
se al ingreso de Cuba en las organiza-
ciones financieras internacionales, lo 
que constituye una declarada violación 
a las instituciones financieras interna-
cionales referidas en su inciso c, díga-
se Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, la Asociación Internacional 
de Fomento, la Corporación Financiera 
Internacional, el Organismo Multilate-
ral de Garantía de las Inversiones y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
La Ley Helms-Burton también plantea 

la devolución de las tierras de ciudada-
nos estadounidenses nacionalizadas al 
triunfo de la Revolución como condición 
indispensable para el restablecimiento 
total de las relaciones económicas y di-
plomáticas entre ambos Estados. A la 
par, plantea la necesidad de establecer 
mecanismos para que los expropiados 
puedan apelar; quebrantándose, una 
vez más los principio del Derecho In-

ternacional Público.
La Ley de Ómnibus de Asignaciones 

Presupuestarias de 1999, en su Sección 
211 impone trabas al desarrollo de aque-
llas inversiones extranjeras en Cuba 
que estén asociadas a la comerciali-
zación internacional de sus productos 
con reconocido prestigio internacional. 
Lo anterior viola el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comer-
cio9, en sus artículos 3 y 4 sobre Trato 
nacional y Trato de la nación más des-
favorecida, respectivamente; además 
del Convenio de París para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial. 
En este contexto, Cuba ha denunciado 

ante el Órgano de Solución de Diferen-
cias (OSD) de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) dicha ley atendien-
do a las infracciones anteriores. La de-
cisión de derogarla por ser incompati-
ble con las normas de la OMC, no fue 
cumplida por el gobierno de Estados 
Unidos. Ello constituye otra violación 
debido a que “las normas de la OMC 
relativas a las diferencias en caso de 
violación son todas de carácter vincu-
lante”. (OMC, Efectos jurídicos de los 
informes del grupo especial y el órgano 
de apelación y de las recomendaciones 
y resoluciones del OSD, 2018) 
El Bloqueo, en su conjunto, contravie-

ne las Resoluciones 47/19, 38/197 de 20 
de diciembre de 1983, 39/210 de 18 de 
diciembre de 1984, 40/185 de 7 de di-
ciembre de 1985, 41/165 de 3 de diciem-
bre de 1986, 42/173 de 11 de diciembre 
de 1987, 44/215 de 22 de diciembre de 
1989 y 46/210 de 20 de enero de 1991 re-
ferentes a la adopción de medidas eco-
nómicas para ejercer coacción sobre 
las decisiones soberanas de los países 
en desarrollo. (Pino Canales, y otros, 
2006) A lo que se suman las menciona-
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das resoluciones aprobadas en el con-
texto de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas.

El cuerpo jurídico que compone el “em-
bargo”10  es un andamiaje encaminado 
a ahogar económica y financieramente 
a Cuba. Igualmente, ha demostrado ser 
un bloqueo con disposiciones de época 
de guerra, en tiempo de paz.
El hecho de imprimir obligaciones a 

terceros Estados sin su consentimiento 
supone la ilegalidad de dicho acto. Ade-
más, disponen jurídicamente de forma 
explícita las condiciones que tiene que 
cumplir “un gobierno de Cuba” para 
poder ser considerado por el gobier-
no de los Estados Unidos como posible 
interlocutor. Las leyes de 1992 y 1996, 
constituyen medidas coercitivas unila-
terales que declaran de forma explícita 
su intención de provocar un cambio de 
sistema político en Cuba en clara viola-
ción el Derecho Internacional.
Los instrumentos legales analizados 

se complementan, de este modo la ac-
ción combinada de los mismos incre-
menta la magnitud del daño material 
y moral del bloqueo, lo que dificulta la 
búsqueda de soluciones jurídicas
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1. Según cifras ofrecidas en el Infor-
me de Cuba en virtud de la resolución 
74/7 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, titulada “Necesidad 
de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por 
los Estados Unidos de América contra 
Cuba”.

2. Cuba presenta Proyectos de Reso-
lución contra el bloqueo desde el 46 
Período de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en el 
año 1991. La Asamblea General exami-
nó la cuestión en sus períodos de se-
siones cuadragésimo sexto a sexagé-
simo (decisión 46/407 y resoluciones 
47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 
53/4, 54/21, 55/20, 56/9, 57/11, 58/7, 
59/11, 60/12, 61/11, 62/3, 63/7, 64/6, 
65/6, 66/6, 67/4, 68/8, 69/5, 70/5, 71/5, 
72/4, 73/8 y 74/7).

3. Según la Ley para la libertad y la so-
lidaridad democrática cubanas de 1996 
(Ley Helms-Burton), sección 4, consti-
tuye un embargo económico “todas las 
restricciones al comercio o a la reali-
zación de transacciones con Cuba, los 
viajes hacia ese país y desde él y todas 
las restricciones de la compraventa de 
propiedades en las que Cuba o nacio-
nales cubanos tengan interés”.

4. Respaldada por la sección 620 (a) 
de la Ley de Asistencia Exterior que 
autoriza al presidente a establecer el 
embargo.

5. Sucede a la Ley de Reforma Agraria            
del 17 de mayo de 1959 que otorgaba la 
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propiedad de la tierra al campesinado y 
promulgaba la abolición del latifundio, 
mayoritariamente en manos de compa-
ñías norteamericanas, que poseían los 
mejores suelos.

6. En la presente Convención, se en-
tiende por genocidio cualquiera de los 
actos mencionados a continuación, per-
petrados con la intención de destruir, 
total o parcialmente, a un grupo na-
cional, étnico, racial o religioso, como 
tal: (...)c) Sometimiento intencional del 
grupo a condiciones de existencia que 
hayan de acarrear su destrucción físi-
ca, total o parcial.

7. En la sección 1705. Apoyo al Pueblo 
Cubano inciso c, del Título XVII – Ley 
para la democracia cubana de 1992 se 
estipula que: Las exportaciones a Cuba 
de medicinas o de suministros médicos, 
instrumentos o equipos no quedarán 
restringidas, (...) 2. salvo que exista pro-
babilidad razonable de que el producto 
a exportarse va  a ser utilizado con fines 
de torturas u otras violaciones de los 
derechos humanos; 3. salvo que exista 
una probabilidad razonable de que el 
producto a exportarse pueda ser reex-
portado; y 4. salvo de que el producto a 
ser exportado pudiera ser utilizado en 
la producción de cualquier producto de 
biotecnología.

8. Ningún Estado podrá aplicar o esti-
mular medidas coercitivas de carácter 
económico y político para forzar la vo-
luntad soberana del otro Estado y obte-
ner de éste ventajas de cualquier natu-
raleza.

9. De carácter vinculante, en virtud del 
artículo II párrafo 2 del Acuerdo por el 
que se establece la Organización Mun-

dial del Comercio. 

10. Se hace alusión a las disposiciones 
establecidas por Kennedy, previo a la 
Torricelli y Helms Burton
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The United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland is a nation of great im-
portance within the international political 
system. For this reason, their foreign policy 
decisions have great impact, even beyond 
their geopolitical area of influence. Unders-
tanding the design of this policy is essential 
when analyzing the dynamics of the current 
correlation of forces. That is why, it is ne-
cessary to make an approach to the main 
conceptual theoretical models adopted by 
the British nation in the field of Internatio-
nal Relations.

Keywords

Foreign Policy, political realism, neorealism, 
neoliberalism, English School.

El Reino Unido de la Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte es una nación que posee 
gran importancia dentro del sistema po-
lítico internacional. Por tal motivo, sus 
decisiones en materia de política exterior 
impactan de gran manera, incluso más 
allá de su área geopolítica de influen-
cia. Comprender el diseño de esta políti-
ca resulta esencial a la hora de analizar 
las dinámicas de la actual correlación de 
fuerzas. Para ello, es preciso realizar un 
acercamiento a los principales modelos 
teóricos conceptuales adoptados por la 
nación británica en materia de Relacio-
nes Internacionales.

Palabras claves

Política Exterior, realismo político, neo-
rrealismo, neoliberalismo, escuela Ingle-
sa.
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El Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte (Reino Unido) es un 
estado soberano y unitario comprendi-
do por cuatro naciones constitutivas: 
Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del 
Norte. Es una monarquía constitucional 
basada en una democracia parlamen-
taria cuya Jefa de Estado es la Reina 
Isabel II y su primer ministro Boris Jon-
hson. Como rezago de un pasado impe-
rial, el Reino Unido cuenta con catorce 
territorios de ultramar y ejerce su in-
fluencia sobre dieciséis estados de la 
Mancomunidad de Naciones.
Es miembro fundador de la Organiza-

ción de Naciones Unidas (ONU) y forma 
parte de las principales organizaciones 
de cooperación política, económica y 
militar del ámbito occidental, atlántico 
y europeo. Las organizaciones interna-
cionales más relevantes a las que per-
tenece son: la OTAN, la OSCE1, la OMC, 
la OCDE2, el Banco Mundial, el FMI, el 
G7 y el G20. Dentro de la ONU es miem-
bro permanente del Consejo de Seguri-
dad y es el sexto contribuyente tanto al 
presupuesto ordinario de la organiza-
ción como a la financiación de las ope-
raciones de mantenimiento de la paz.
A lo largo de la historia, Reino Unido 

ha experimentado un enorme desa-
rrollo de las fuerzas productivas y por 
tanto ha ejemplificado el devenir del 
capitalismo a nivel mundial. Si bien ya 
no constituye un gran imperio colonial 
mantiene un papel preponderante en la 
correlación de fuerzas que impera en el 
actual sistema internacional3. Su condi-
ción de gran potencia4 y la “relación es-
pecial” que mantiene con Estados Uni-
dos (EE.UU.) convierten al Reino Unido 
en un tema importante en el estudio de 

las Relaciones Internacionales. Por esa 
razón, el objetivo del presente trabajo 
es determinar y explicar qué modelo o 
modelos teóricos conceptuales carac-
terizan mejor la política exterior y las 
relaciones internacionales del Reino 
Unido. Para ello se analizarán también 
la Escuela Inglesa y la actual salida del 
Reino Unido de la Unión Europea (EU) 
como factores influyentes de su política 
exterior.

Rodríguez (2017) define la política ex-
terior como la acción de un Estado ha-
cia fuera de sus fronteras, en su rela-
ción con otros estados y otros actores 
internacionales. Esta le permite man-
tener o acrecentar sus capacidades de 
influencia fuera de su territorio nacio-
nal, así como contribuir a la preserva-
ción de su independencia, soberanía y 
a la protección de sus intereses eco-
nómicos. Constituye un elemento esen-
cial de la seguridad nacional de los es-
tados y es utilizada por las potencias 
para manipular, penetrar y controlar el 
accionar de otros estados en el sistema 
internacional. 
En el escenario internacional interac-

túan un gran número de actores, pero 
solo los más poderosos tienen la capa-
cidad de imponer al resto estructuras 
políticas y económicas como formas de 
dominación. Al estudiar la política exte-
rior del Reino Unido es necesario ana-
lizar su comportamiento como una gran 
potencia frente al resto de los estados.
Como se mencionó anteriormente, el 

Reino Unido es miembro fundador de la 
ONU y miembro permanente del Con-
sejo de Seguridad con derecho a veto. 
Esto lo dota de poder5 y autoridad sufi-
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Ad Hoc. 34



ciente para decidir en los asuntos eco-
nómicos, políticos y sociales, no solo de 
su área geopolítica de influencia, sino 
en todo el sistema internacional. 
Para lograr un examen más claro de 

los principales aspectos de la política 
exterior británica se analizarán los mo-
delos teóricos conceptuales que la ca-
racterizan con mayor precisión y que se 
materializan en la práctica.

Realismo Político

El realismo político alcanza su máxi-
mo esplendor en la Época Moderna, y 
su desarrollo como corriente no puede 
ser explicado sin abordar los principa-
les planteamientos del británico Tho-
mas Hobbes. Este realiza un análisis 
de la naturaleza humana que permea-
ría las futuras consideraciones britá-
nicas sobre la política y las relaciones 
entre Estados. Según Hobbes, antes de 
la organización del mundo tal y como 
lo conocemos, el hombre se encontraba 
en su estado natural. Cada ser huma-
no buscaba como máxima aspiración su 
propia conservación, lo que originaba la 
competencia y la desconfianza. Sin dis-
tinciones morales objetivas, se gene-
raría un estado permanente de guerra 
de todos contra todos, en el que cada 
cual se guiaría exclusivamente por la 
obtención de su propio beneficio. Para 
ponerle fin a ese estado, los individuos 
deben celebrar un pacto, donde le en-
treguen todo el poder a un soberano y 
este a su vez les garantice alcanzar la 
paz y la seguridad. De esta forma se 
crearía el Estado moderno. (Oro, 2010)
Al analizar esta línea de pensamien-

to es posible apreciar los fundamentos 
de la teoría realista: al encontrarse el 
hombre siempre deseoso de más poder, 
corresponde al Estado modelar el mar-

co que minimice la tendencia al conflic-
to (Rodríguez, 2017). Asimismo, queda 
plasmada la importancia del Estado 
y cómo, a fin de realizar las mayores 
contribuciones en política, es necesa-
rio adquirir la mayor cantidad posible 
de poder.
Tomando en consideración las nocio-

nes de Hobbes, y teniendo en cuenta el 
status histórico de Reino Unido como 
gran potencia, no resulta sorprendente 
que, en relación con el primer debate 
epistemológico, hayan asumido la co-
rriente realista del pensamiento. Inclu-
so, resulta evidente la aplicación de la 
política del poder en que los Estados 
se consideran a sí mismos como fines 
últimos y emplean reglas de conducta 
tales como: armamentos, aislacionis-
mo, diplomacia del poder y de la gue-
rra. (Rodríguez, 2017)
El aislacionismo británico, incluso con 

respecto a otros países del mismo con-
tinente, ha llevado al Reino Unido a ser 
catalogado como el “extraño en Euro-
pa”. Este fenómeno, conocido como el 
excepcionalismo británico, sigue pre-
sente hasta hoy, y ha comprometido to-
dos los intentos de integración de los 
que Reino Unido ha formado parte.
Aunque Winston Churchill fue el pri-

mer ideólogo y visionario de una Europa 
Unida, el Reino Unido no se sumó al ini-
cio del proceso de integración europea. 
Churchill se debatió entre dar continui-
dad al Imperio Británico y su percepción 
de la necesidad de una Europa unida, lo 
cual es contradictorio. No veía al Reino 
Unido en Europa, pese a ser partidario 
de su integración en el organismo “in 
fieri”6, porque temía el excesivo fede-
ralismo, la aspiración supranacional de 
los padres fundadores; y la posible in-
cidencia negativa en la Mancomunidad 
y en sus lazos especiales con Estados 
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Unidos. Sus dudas se pusieron de ma-
nifiesto al afirmar: “Estamos en Euro-
pa, pero no somos Europa. Estamos 
vinculados, pero no atados”. Reflejaba 
así el excepcionalismo británico y su 
autonomía respecto al viejo continente, 
que le daban derecho a un tratamiento 
especial. (Yturriaga, 2018)
Como elemento particular del realismo 

político, Reino Unido se ha caracteriza-
do por una preponderancia del poder 
militar. La historia militar británica es 
larga, compleja y muy influyente en la 
historia mundial, especialmente desde 
el Siglo XVII. Hasta 1914, el Reino Unido 
era, junto a Alemania, el país que más 
gastos había dedicado a la preparación 
militar, superioridad que quedó eviden-
ciada en la Primera Guerra Mundial. Sin 
embargo, al final de esta, había sido su-
perado por una potencia naciente: los 
Estados Unidos. Ante esta situación, 
la nación británica aplicó la política de 
statu quo, con el objetivo de conservar 
su poder y posición como gran potencia 
y como ganadora el conflicto. Para con-
seguir esto buscó asegurar su lugar en 
la Sociedad de Naciones, organización 
de la que los Estados Unidos nunca for-
mó parte. 

Escuela Inglesa de pensamiento

Por su importancia para el estudio 
de las relaciones internacionales y su 
vínculo con el pensamiento realista se 
hace necesario hacer referencia a la 
Escuela. Aunque esta no representa 
de forma exclusiva la manera británi-
ca de pensar acerca de las relaciones 
internacionales, en la década de 1970 
fue quizá la fuerza dominante en la en-
señanza de Relaciones Internaciona-
les en Gran Bretaña. No obstante, en 
la actualidad es más común considerar 

la obra que proviene de ella como una 
de las diversas alternativas en el estu-
dio de la política mundial. (Suganamy, 
2019)
Mientras que el realismo defiende el 

ideal de anarquía en el sistema interna-
cional, la Escuela Inglesa sostiene que 
existe una “Sociedad de Estados” a 
ese nivel. El historiador y filósofo Hed-
ley Bull fue el principal representante 
de esta escuela de pensamiento y a él 
se le atribuye el primer uso del térmi-
no “Sociedad Internacional”7. El siste-
ma internacional, según Bull, es efec-
tivamente anárquico; sin embargo, los 
elementos compartidos socializan la 
anarquía, convirtiéndola en una “Socie-
dad de Estados” o “Sociedad Interna-
cional”(Carbonel, 2020). De esta forma 
señala la capacidad de los estados so-
beranos de coexistir bajo la anarquía y 
de desarrollar apropiadamente sus re-
laciones sociales de forma pacífica.
Acercando esta teoría a la realidad 

de las relaciones internacionales de 
Reino Unido se puede constatar cómo 
sus alianzas políticas con EE. UU., por 
ejemplo, han estado más vinculadas a 
intereses de supervivencia que a ver-
daderos lazos diplomáticos. El primer 
ministro británico Winston Churchill 
acuñó esta alianza como una “relación 
especial”. En el contexto de la Segunda 
Guerra Mundial los gobiernos de Reino 
Unido, EE.UU. y la Unión Soviética se 
aliaron para derrocar el avance fascista 
de las potencias del Eje. Sin embargo, 
durante la Guerra Fría, los gobiernos 
de Margaret Thatcher y Ronald Reagan 
unieron esfuerzos para enfrentarse al 
peligro que representaba el desarrollo 
del comunismo en Europa del Este para 
el mantenimiento del statu quo del ca-
pitalismo mundial.
La Escuela consideraba la política 
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mundial como una materia eminente-
mente social. Para sus defensores, la 
Sociedad Internacional “existe cuan-
do un grupo de Estados, consciente de 
ciertos intereses y valores comunes, 
forma una sociedad en el sentido de 
que conciben que ellos están unidos 
por un conjunto de reglas comunes en 
sus relaciones recíprocas”. (Carbonel, 
2020)
Además, sus seguidores reconocen la 

importancia del conocimiento histórico 
en esta rama de las ciencias políticas. 
Para ellos “no tiene sentido negar la 
vinculación entre las Relaciones Inter-
nacionales y la Historia Internacional”, 
y “la historia internacional es, para el 
estudiante de relaciones internaciona-
les, el sustento esencial número uno”. 
(Suganamy, 2019, 96) 
A diferencia de los pensadores con-

ductistas, los pincipales representan-
tes de esta Escuela le otorgan más 
valor al conocimiento histórico que a 
otros métodos de análisis en el estu-
dio de las relaciones internacionales. 
Sin embargo, no niegan la efectividad 
de la combinación de varios métos para 
un resultado más eficiente del análisis 
a realizar.
Las percepciones de los escritores de 

la Escuela Inglesa sobre la historia y 
su relación con el estudio y práctica de 
las relaciones internacionales son bas-
tante diversas. Sin embargo, es posi-
ble centralizarlas expresando que, a su 
parecer, los intentos de generalización 
en el estudio de la materia tienen se-
rias limitaciones, y no pueden basarse 
en simples estudios de casos; sin em-
bargo,pueden producir algunos conoci-
mientos y; que el conocimiento histó-
rico,aunque no sin limitaciones, ofrece 
una gran comprensión sobre las relacio-
nes internacionales. (Suganamy, 2019)

En la actualidad, las aproximaciones 
de los autores Barry Buzan y Richard 
Little defienden abiertamente una pos-
tura pluralista que ha sido evidenciada 
en el pensamiento de la Escuela Inglesa 
con anterioridad. Esto anima a los ana-
listas a ver el mundo como exponente 
de múltiples características, captura-
das por la imagen realista del sistema 
de estados, el modelo racionalista de 
la sociedad de estados, y la idea revo-
lucionarista de una sociedad mundial.

Neorrealismo y Neoliberalismo
 
El prefijo “neo” presente en las deno-

minaciones de las corrientes teóricas 
que se analizarán a continuación de-
nota que ambas son reformulaciones 
de dos tradiciones teóricas anteriores: 
el realismo y el liberalismo. (Salomón, 
2002)
Durante largos períodos se ha habla-

do de una “hegemonía” del realismo en 
la disciplina hasta el punto que se ha 
llegado a considerar que “el resto de 
la historia de las Relaciones Internacio-
nales es, en muchos aspectos, una nota 
a pie de página del realismo” (Dunne, 
1997,10). 
Ha sido una hegemonía con altibajos, 

pero que actualmente sigue muy viva 
en la versión del “neorrealismo”. Reino 
Unido, como clásico representante del 
realismo político, presenta caracterís-
ticas neorrealistas muy significativas. 
Empero, si tradicionalmente realismo 
y liberalismo se presentaban como en-
foques irreconciliables, no ocurre lo 
mismo con los actuales neorrealismo y 
neoliberalismo. Los cambios que trans-
formaron estas tendencias en nuevas 
versiones de sus antecesoras explican 
la existencia del actual diálogo, ini-
ciado a principios de la década de los 
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ochenta. 
El sector transnacionalista de Keoha-

ne ya no busca, como en el tercer de-
bate, construir un nuevo paradigma, 
sino complementar el realismo. Su in-
terés es pues,integrar teorías realis-
tas y liberales en un enfoque pluralis-
ta (Salomón, 2002). Esto posibilita la 
coexistencia de elementos relativos a 
ambos modelos teóricos, situación que 
hubiese sido incongruente en debates 
anteriores. A pesar de ello, siguen exis-
tiendo diferencias en las maneras en 
que ambos intentan explicar la realidad 
internacional o, en palabras de Rafael 
Grasa (1997, 123), en el “grado de per-
tinencia que cada enfoque adjudica a 
determinados fenómenos”.
Atendiendo al neorrealismo, el com-

portamiento de los estados no se expli-
ca sino por su posición en la estructura 
internacional. De este modo, los esta-
dos buscan depender lo menos posible 
de otros y se limitan a cooperar en si-
tuaciones en que las ganancias relati-
vas les resulten favorables. Puesto que 
la anarquía es una de las caracterís-
ticas clásicas expuestas por el realis-
mo, los estados se ven envueltos en un 
sistema de autoayuda, en el que la su-
pervivencia es su objetivo principal. La 
existencia de un sistema internacional 
descentralizado provoca que la com-
petencia y el engaño formen parte de 
su estructura, por lo que resulta difícil 
lograr y mantener la cooperación entre 
estados. (Rodríguez, 2017)
Rodríguez (2017) argumenta que la ex-

plicación neorrealista de política exte-
rior debe ser “de afuera hacia dentro”, 
de esta manera, las características del 
sistema internacional configuran las 
estrategias de política exterior de los 
estados.
Para comprender mejor como se mani-

fiesta este principio en la política exte-
rior de Reino Unido se hace necesario 
explicar algunos de los factores condi-
cionantes de la salida de este país de 
la UE. 
Con la recesión económica de 2008, 

la UE tuvo que enfrentar la peor crisis 
desde los orígenes de la Comunidad 
Económica Europea. Esta tuvo carácter 
polifacético ya que ocasionó una pro-
funda crisis económica, manifestada en 
el incremento de la desigualdad, la pre-
cariedad laboral y la exclusión social. 
Tal situación demostró los límites de la 
solidaridad entre los estados miembros 
y la ineficacia de los mecanismos co-
munitarios existentes. (Pérez, 2017)
El Reino Unido no estuvo ajeno a los 

efectos de esta crisis y sus principa-
les manifestaciones se evidenciaron 
en el plano macroeconómico con una 
caída del PIB. Las políticas proteccio-
nistas llevadas a cabo por el gobierno 
para minimizar los daños, los recortes 
presupuestarios en el gasto público, el 
desempleo y la disminución de los ín-
dices de bienestar social provocaron 
el malestar de los ciudadanos británi-
cos. Todo ello condicionó un descrédito 
de los partidos políticos tradicionales, 
Conservador y Laborista, ante su inca-
pacidad para dar respuesta a los princi-
pales problemas.
La falta de confianza en el gobierno 

nacional y en las instituciones comuni-
tarias ocasionaron un aumento en los 
sentimientos euroescépticos8 lo que 
significó un factor decisivo en la apro-
bación del Referéndum sobre la per-
manencia del Reino Unido en la Unión 
Europea.
Las políticas de la UE con relación a 

los refugiados afectaron, de igual for-
ma, las relaciones del Reino Unido con 
la organización. La postura soberanis-
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ta del Reino Unido impidió aceptar las 
cuotas de refugiados propuestas por la 
UE y cuestionó el principio de libre cir-
culación. Las contradicciones entre la 
potencia europea y el bloque comuni-
tario demostraron la supremacía de los 
intereses nacionales del Reino Unido 
sobre la llamada solidaridad comunita-
ria y la búsqueda de soluciones comu-
nes. (Pérez, 2017)
De esta manera se puede comprobar 

cómo las características del sistema in-
ternacional, en este caso las políticas 
de la UE, tanto de enfrentamiento a la 
crisis económica como en lo referente a 
los refugiados, influyeron directamen-
te en el aislacionismo experimentado 
por la política exterior británica hacia 
ese mecanismo de integración. Una vez 
más, el Reino Unido sostiene el interés 
nacional como primer galardón frente a 
intentos de integración. 
Luego del Brexit, el Reino Unido se 

ha replanteado algunos objetivos de su 
política exterior, no solo con relación a 
la UE sino con todo el Sistema Interna-
cional. El propósito de estos cambios 
es indicar que una vez fuera del meca-
nismo de integración centraría su aten-
ción en objetivos extraeuropeos. 
Sin embargo, como consecuencias de 

las polémicas surgidas a lo interno del 
país con relación a su salida de la UE 
no ha habido ningún debate de políti-
ca exterior más allá del Brexit. Por este 
motivo coexisten tres tipos pensamien-
tos entre la población británica: están 
los catastrofistas, que argumentan que 
el Reino Unido se ha vuelto completa-
mente irrelevante en el escenario in-
ternacional como resultado del Brexit; 
los nostálgicos, que ven un Reino Unido 
poderoso a través del lente de una gran 
potencia colonial; y los negacionistas, 
que se niegan a aceptar que el país 

debe adaptarse a un contexto global 
cambiante (Judah & Wright, 2020). Por 
este motivo y bajo el slogan de “Global 
Britain”, el Reino Unido pretende de-
mostrar su fortaleza política-económi-
ca ante un Sistema Internacional que 
esperaba su declive. 
Aunque en las relaciones exteriores 

británicas actuales pueda observar-
se de manera más clara la tendencia 
neorrealista, Reino Unido forma parte 
importante de la historia de la teoría 
neoliberal; en Europa y a nivel mundial. 
En este sentido, resulta imprescindi-
ble abordar la personalidad y el pensa-
miento de Margaret Thatcher. A pesar 
de que el neoliberalismo institucional 
resulta más amplio que el abordado 
desde el punto de vista económico, es 
innegable que las ideas de la ex Primer 
Ministra británica sentaron las bases 
para posteriores acercamientos de Rei-
no Unido a las teorías del neoliberalis-
mo institucional. 
Para analizar el pensamiento y las me-

didas políticas adoptadas por Margaret 
Thatcher es preciso definir el contexto 
histórico existente a su llegada al po-
der. En 1979, las medidas keynesianas 
y el Estado de Bienestar se encontra-
ban en crisis a nivel mundial. Por ello, 
no resulta extraño que el discurso de 
la Primer Ministra poseyera un gran 
matiz neoliberal, incitando el papel del 
mercado como mecanismo efectivo de 
restauración económica. Una gran iro-
nía del gobierno de Thatcher la cons-
tituyó su adhesión a los principios del 
libre mercado y, a la vez, la exigencia 
de actuar con total soberanía e inde-
pendencia frente a la decisión europea 
de integrarse en el esquema de un mer-
cado común. La segunda paradoja del 
thatcherismo, se refiere al efecto de su 
política fiscal y de concentración del in-
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greso. Habiendo sido diseñada, desde 
el lado de la oferta, para impulsar el 
ingreso, el ahorro y la inversión de los 
sectores medios y altos de la población 
(Brittan,1989,34-36), en los hechos se 
limitó a incrementar el consumo, en el 
marco de un igualmente importante es-
tancamiento industrial. Esto conllevó a 
un repunte de la inflación y un déficit 
histórico de la balanza comercial.
En lo referente al neoliberalismo ins-

titucional, un importante promotor de 
su aplicación fue Anthony Blair, repre-
sentante del Partido Laborista y Primer 
Ministro Británico entre 1997 y 2007. Su 
gobierno se caracterizó por el fomento 
del libre comercio mundial, la economía 
de mercado y un sistema político basado 
en la democracia burguesa representa-
tiva. Asimismo, apoyó los fundamentos 
de dicha doctrina que establecen que 
los estados liberales deben intervenir 
en otros estados soberanos con el fin 
de perseguir objetivos liberales; inclu-
yendo desde ayuda humanitaria hasta 
invasiones militares. (Rodríguez, 2017)
Un ejemplo de esto es que tras la par-

ticipación del Reino Unido en la Ope-
ración Libertad Duradera en Afganistán 
iniciada en 2001, Blair tomo parte de la 
Cumbre de las Azores en 2003 donde 
se adoptó la decisión de lanzar un ul-
timátum de 24 horas al régimen iraquí 
encabezado por Saddam Hussein para 
su desarme. Este ultimátum finalmente 
desembocó en la invasión de Irak.

El diseño de la teoría realista estuvo 
fuertemente influenciado por la obra 
del británico Thomas Hobbes. Las apro-
ximaciones de esta teoría al Estado 
como centro del Sistema Internacional 

propiciaron que el Reino Unido, en su 
condición de gran potencia, la adoptara 
como eje principal de su política exte-
rior.
Asimismo, las líneas de estudio de la 

Escuela Inglesa han marcado en gran 
medida, aunque no exclusivamente, la 
enseñanza de las Relaciones Interna-
cionales en el Reino Unido y por ende 
su estrategia diplomática. 
El propio carácter pluralista de esta 

Escuela facilitó la convivencia de varias 
líneas de pensamiento en esquema de 
política exterior británica, por ello, aun-
que en la actualidad primen las aproxi-
maciones neorrealistas ha sido posible 
apreciar rasgos neoliberales en Reino 
Unido, tanto en materia política como 
económica.
Todos los elementos anteriormente 

expuestos permiten afirmar que, con 
preponderancia del realismo político, la 
política exterior del Reino Unido ha ido 
asumiendo otros paradigmas ajustados 
a sus intereses nacionales. De esta for-
ma, la no existencia de un modelo único 
ha enriquecido el sistema político britá-
nico, que ha sabido adaptarse a los di-
ferentes contextos internacionales que 
a lo largo de la historia han amenazado 
su status de gran potencia.
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2. Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos.

3. Conjunto de estados que se interre-
lacionan. En todo sistema hay que aten-
der tanto a la estructura como las fun-
ciones de los elementos dentro de este. 
(Rodríguez, 2017)

4. En la clasificación que ofrece Ro-
dríguez (2017), para considerarse gran 
potencia, un Estado debe cumplir con 
siete puntos básicos: riqueza material, 
recursos demográficos, desarrollo polí-
tico-administrativo y tecnológico, capa-
cidad militar y disuasoria, autonomía y 
control económico significativos inter-
nacionalmente, ser una potencia activa 
o poseer fuerza actual y tener voluntad 
política o movilización

5. Capacidad de los estados, grupos de 
estados u otras entidades de influir y/o 
imponer su voluntad sobre otros esta-
dos, determinar su comportamiento, a 
través de variados recursos como mili-
tares, psicológicos, económicos, ideoló-
gicos y otros. (Rodríguez, 2017)

6. loc. adj. U. para indicar que algo está 
en vías de hacerse o haciéndose. (RAE)

7. Conjunto de estados que se relacio-
nan entre sí, que interactúan sobre la 
base de normas de conducta, escritas 
o no, reconocidas por todos. (Rodrí-
guez,2017,193)

8. Actitud que expresa dudas o apren-
sión respecto a la integración europea, 
manifestándose en un amplio abanico 
de posiciones críticas que incluye, entre 
otras, la oposición frontal y abierta a la 
Unión Europea. (Hooghe & Marks, 2007, 
120)
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Quinta de los Molinos has a long and 
beautiful history that began in colonial 
times and continues to the present day. 
A bibliographic review was carried out 
in the period May - October 2020.The 
natural beauty, extension and location 
are responsible for the fact that history 
runs through its veins and it is a symbol 
of the buildings of Havana even throu-
gh two centuries have passed since its 
construction. Its enormous wealth led to 
it being declared a National Monument 
in 1987. Currently it works as a Botanical 
Garden and constitutes a place of pri-
de and admiration for city dwellers. The 
rescue of history contributes to preser-
ving the history memory of this impres-
sive place that has witnessed the revo-
lutionary deeds of the cuban people and 
important processes in cuban education 
and science.

Keywords: 
rescue, historical collection, botanical 
garden.

La Quinta de los Molinos tiene una 
amplia y hermosa historia que co-
menzó en la época colonial y que se 
extiende hasta la actualidad. La be-
lleza natural, extensión y ubicación, 
son los responsables de que por sus 
venas corra la historia y sea un sím-
bolo de las edificaciones de La Ha-
bana aún cuando han pasado dos 
siglos de su construcción. Su enor-
me caudal de riqueza conllevó a que 
en 1987 fuera declarada Monumen-
to Nacional. Actualmente funciona, 
como un Jardín Botánico y constituye 
un lugar de orgullo y admiración para 
los citadinos. El rescate de la histo-
ria contribuye a preservar la memo-
ria histórica de este impresionante 
lugar que ha sido testigo de nuestras 
gestas historia, educación y ciencias.

Palabras clave:
rescate, colección histórica, jardín 
botánico
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La Quinta de los Molinos, 
rescate de la historia local.

El nombre de Quinta de los Molinos 
que aparece por primera vez en el Ar-
chivo Nacional en 1850 y se mantiene 
hasta la actualidad, se debe a la anti-
gua existencia en el lugar de dos moli-
nos, que fueron propiedad de Martín de 
Aróstegui. Estos molinos eran utiliza-
dos para moler tabaco y obtener rapé, 
de mucha demanda a finales del siglo 
XVIII en toda Europa, y en particular en 
España. Los mismos funcionaron hasta 
la segunda mitad del siglo XIX y eran 
movidos por la fuerza del agua de la 
llamada Zanja Real, que fue el primer 
acueducto con que contó La Habana. 
(Carrodeguas, 2020; Pérez, 2019)
La Quinta de los Molinos, actualmente 

está situada a 23 Grados 6’ N y 82 Gra-
dos 23’ O en el municipio Plaza de la 
Revolución, Ciudad de la Habana, limi-
tada por la calle Zapata al norte, por la 
Avenida Salvador Allende al sur, por la 
Secundaria “Felipe Poey” al este y por 
la Facultad de Física Nuclear, al oes-
te.  (Albert Puentes, Herrera Oliver, & 
Álvarez De Zayas, 2011). Sin embargo, 
la extensión original del lugar supera 
con creces al actual territorio, pues se 
extendía al norte hasta aproximada-
mente la locación de la Universidad; al 
noroeste hasta el actual Hospital Ca-
lixto García, fundado originalmente con 
el nombre de Alfonso VIII en 1896; al 
oeste hasta la actual calle G incluyendo 
el Castillo del Príncipe; al sur hasta la 
Avenida Salvador Allende, antiguamen-
te conocida como Carlos III y al este 
hasta la calle Infanta.  (García, 2017)
En estos momentos, es una instalación 

cultural, que por sus valores e historia 
forma parte del patrimonio del país. El 
enorme caudal de riqueza que se res-

pira en su entorno, conllevó a que en 
1987 la Convención Nacional de Monu-
mentos declarara la Quinta de los Mo-
linos como Monumento Nacional.  (Ca-
rrodeguas, 2020; Pérez, 2019) 
Funciona, como lo fue, hace casi 200 

años, como un Jardín Botánico, área 
de estudio, expositiva y sede de even-
tos culturales relacionados con la na-
turaleza y la educación ambiental, con 
un área dedicada a la exhibición y re-
producción de mariposas, atendido por 
la Oficina del Historiador de la Ciudad 
desde 2006. Es todo un pulmón que ayu-
da a respirar la ciudad.  (Carrodeguas, 
2020; Pérez, 2019; Rodríguez, 2016) 

La Quinta de los Molinos como 
residencia de relevantes figuras.

La Quinta de los Molinos tiene una am-
plia y hermosa historia que comenzó en 
la época colonial y que se extiende has-
ta la actualidad. La belleza natural, la 
extensión y la ubicación que la caracte-
rizan, son los responsables de que por 
sus venas corra la historia y, por tan-
to, sea un símbolo de las edificaciones 
de La Habana aun cuando han pasado 
dos siglos de su construcción. Precisa-
mente por estas condiciones, solía ser 
elegida como residencia por figuras im-
portantes de otras épocas. 
Desde sus inicios, el inmueble fue si-

tio de descanso de los Capitanes Ge-
nerales que gobernaron a Cuba desde 
1834 hasta 1889, cuando cesó la do-
minación española en la mayor de las 
Antillas. (Rodríguez, 2016) La casa se 
había construido durante el periodo de 
gobierno de don Miguel de Tacón (1834 
– 1838). Bajo el mandato de don Leopor-
do O’Donell (1843-1848) se construyó 
un piso alto, se remodeló y amplió.
Por razones históricas, al concluir la 
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Guerra de Independencia de 1895, se 
decidió reubicar la Asamblea de Re-
presentantes del Ejército Cubano en la 
Calzada del Cerro, en La Habana. Tal 
decisión implicó que Máximo Gómez, 
General en Jefe del Ejército Libertador, 
tuviera que trasladarse también hasta 
esta ciudad.  (Vázquez, 2020)
Por un gesto inusitado de muy reve-

ladora cortesía, el alcalde en ese en-
tonces, Perfecto Lacoste, brindó la 
edificación como residencia oficial al 
Generalísimo. Al llegar a la zona, Gó-
mez fue recibido por una población 
que, con gran júbilo y entusiasmo, lo 
aclamó a su paso. Esta figura residió 
junto con su familia en la edificación 
por cuatro meses, desde marzo hasta 
junio de 1899. Durante su estancia allí, 
se estableció el lugar como sede del 
Estado Mayor del Ejército Libertador, 
hasta que más tarde, se ubicó la Ofici-
na de Licenciamiento para dicho ejérci-
to.  (Rodríguez L. V., 2015)
Dentro de las contribuciones históri-

cas del sitio destacan que desde sus 
orígenes ha acogido a importantes per-
sonalidades del ámbito político desde 
Miguel Tacón y Rosique, mandatario 
español en el 1834 hasta la familia Gó-
mez Báez durante 4 meses en 1899.

Acontecimientos significativos 
de la Quinta de los Molinos.

En los terrenos que ocupa actualmen-
te el capitolio nacional, existió un jar-
dín botánico y desde 1839 estuvo ubi-
cada la estación de ferrocarriles de 
“Villanueva”. El mismo fue autorizado 
por el conde Villanueva, y los trabajos 
de construcción del Paradero, conoci-
do como estación de Villanueva, inició 
en 1834, al unísono se construía el Pa-
seo de Carlos III, que llegó a ser el más 

importante de la época colonial.  (RCI, 
2013)
Fue significativo que el primer ferro-

carril con que contara la Isla, tiene su 
vínculo con la Quinta de los Molinos, 
gracias a Tacón, gobernador en ese en-
tonces quien decide retirar los arbustos 
y plantas del jardín botánico y trasla-
darlos hacia la Quinta, instalando ahí 
su casa de verano.  Ello provocó que 
todo el paseo de Carlos III, a uno y otro 
lado se llenara de quintas y mansiones 
señoriales, algunas que aún se conser-
van. (RCI, 2013)
Otro acontecimiento en la historia de 

este lugar ocurre en cuando la epidemia 
del cólera llega a su clímax en marzo de 
1833. Al fallecer 435 personas en la Ha-
bana, como resultó imposible inhumar 
todos los cadáveres en el cementerio 
de Espada, se improvisó una necrópo-
lis frente a la Quinta de los Molinos. 
Cuenta una de las tradiciones que en 
una ocasión el fúnebre convoy, carga-
do con 22 cadáveres, avanzaba por lo 
que es hoy Carlos III hacia el cemen-
terio de los Molinos, cuando un gruñi-
do hizo que el carabalí que la conducía 
observara su carga: en la cama del ve-
hículo iba sentado un muerto. Es decir, 
un vivo que fue dado por muerto al en-
contrársele borracho en los portales de 
la Plaza Vieja. Quiso el sujeto apearse, 
pero se lo impidió el carretero, que le 
pidió que volviera a acostarse a fin de 
que llegase, “yo lleva veintidó muelto... 
aquí va eclito y papelito jabla lengua”. 
(Ross C. B., 2020)
En 1872, luego de los sucesos del 27 

de noviembre, jóvenes sobrevivientes 
que radicaron en las canteras de San 
Lázaro, terminaron en los terrenos de 
la Quinta. En este contexto, Fermín Val-
dés Domínguez, deslumbrado con el te-
rreno, trabajó en su embellecimiento y 
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amparo.
Otro dato importante sobre el lugar se 

descubre a partir del estudio y análisis 
de evidencias arqueológicas y archivís-
ticas realizadas en la tesis de Petter-
sen, La existencia en La Quinta de los 
Molinos de la única industria producto-
ra de rapé de tabaco en la época tra-
tada (1792-1835). La tesis presentada 
permitió considerar con otra óptica es-
tructuras como túneles, válvulas, rejas 
y el canal de sillares -pensados común-
mente como parte de la Zanja Real de 
la Quinta- constituyeron realmente los 
canales de drenaje y estructuras pro-
pias de la maquinaria instalada en el 
lugar. (Morales Valdés & Fernández Or-
tega, 2013)
La quinta de los Molinos es síntesis de 

acontecimientos significativos del pe-
ríodo colonial en Cuba, basta con re-
conocer que sean sus pasajes los más 
reconocidos por la aristocracia y sus 
paseos los más vistosos del entorno. 
Tiene la oportunidad de ser parte de la 
historia industrial cubana, y salubrista 
con las batallas epidemiológicas con las 
que lidió la sociedad. Los hombres que 
tuvieron la dicha de disfrutar el encanto 
natural de su flora y fauna, despiertan 
la admiración por la Quinta y convidan 
a recorrer el terreno y sentir los valores 
que suscitan sus instalaciones. 
Una vez más, el aporte histórico que 

deja los hechos suscitados en la Quin-
ta, refleja que sus espacios cuentan 
uno de los hechos más trágicos de la 
historia. Guardan memoria en la tradi-
ción del pueblo y los jóvenes quienes 
anualmente rinden tributo a las víctimas 
del fusilamiento de los 8 estudiantes de 
medicina, una página de odio iracundo 
pero que sienta un antecedente en el 
movimiento estudiantil cubano.

La Quinta de los Molinos
y su naturaleza en la 
República Neocolonial.

En épocas anteriores se habían rea-
lizado algunas investigaciones y es-
tudios sobre plantas y animales en la 
zona, por Felipe Poey Aloy. Al desapa-
recer los molinos del rey, se fundó en 
este lugar el Jardín Botánico de La Ha-
bana, a la par de la construcción de la 
casa de descanso de los Capitanes Ge-
nerales. (García, 2017)
Ya en la República, la Quinta dejó de 

ser utilizada por las primeras autori-
dades del país, para ser Jardín Botáni-
co, dependencia de la Universidad y un 
centro de exposiciones. Aunque se dice 
que Mario García Menocal la utilizó es-
porádicamente como Palacio Presiden-
cial de verano.  (Ross, 2020)

Algunos ejemplos de hechos significa-
tivos ocurridos en el período que están 
vinculados a la naturaleza del sitio son:

• Su espacio fue utilizado para las pri-
meras Exposiciones Nacionales del 
período.  (Rodríguez L. V., 2015)

• En 1906, ese jardín fue inscrito como 
sitio de referencia importante en el 
Sistema Mundial de Jardines Botáni-
cos. (Pérez, 2019) 

• Ya en febrero de 1911, en el marco de 
una Exposición Nacional, se inaugu-
ró un Pabellón Cultural que abarcó 
todo el quehacer humano, especial-
mente el de las escuelas públicas y 
la escuela de Artes y Oficios.  (Pérez, 
2019)

• En ese lugar fue declarada en el año 
1936, la mariposa, como flor nacional 
de Cuba.  (Pérez, 2019)

Por tanto, se puede afirmar que, en 
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esta época de la historia, la belleza na-
tural del sitio logró ser reconocida no 
solo en Cuba, también a nivel mundial. 
Por lo que aumentó su mérito como lo-
cal insigne de la capital cubana y me-
reció ser respetada como tal. Es privi-
legiada por haber contado y contar con 
una de las faunas más completas del 
país desde la época y por presentar es-
tas características, nunca dejó de ser 
centro de atención a la hora de selec-
cionar locales para desarrollar activi-
dades importantes relacionadas con la 
ecología durante la primera mitad del 
siglo XX. 
No se concibe la descripción del in-

mueble sin hacer mención a la exquisi-
ta riqueza natural que conserva. Su be-
lleza y biodiversidad le aportan ser una 
fuente de investigación científica pe-
renne y evidencian cómo el desarrollo 
de la botánica debe a estos terrenos.

La Quinta de los Molinos 
asociada al desarrollo de los 
estudios agronómicos en Cuba 
durante la República 
Neocolonial.

A principios del siglo XX, bajo las órde-
nes de los interventores norteamerica-
nos, se emite la Orden Militar 266, por 
la cual se fundó la Escuela de Ingenie-
ría Agrónoma en la Universidad de La 
Habana, radicando en la Quinta de los 
Molinos y que formó parte de la Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias y Quími-
ca Azucarera, inaugurada en 1938. Re-
sultó ser la primera y única institución 
de educación superior que graduaba 
ingenieros agrónomos en Cuba, duran-
te la época. Una vez establecidos los 
estudios agronómicos, se le asignaron 
los terrenos de la Quinta. (Sordo, 2018) 

Consecuentemente, empezaron a 
crearse en el lugar, la colección de 
plantas vivas, y con posterioridad, el 
herbario, que se gestaban para apoyar 
la docencia y la investigación. A este 
herbario hicieron aportes eminentes 
durante la época, el botánico búlgaro 
Gopuc Kumahob, el Instituto de Botáni-
ca de Leningrado y el Instituto de Botá-
nica de la Universidad de Sofía.  (Váz-
quez , Herrera Olivier, Leiseca Pérez, & 
Barazaín Iturralde, 2018)
En ella, se matriculó en la carrera de 

Ingeniería Agrónoma, Fructuoso Rodrí-
guez, destacado líder estudiantil y se-
gundo jefe de la FEU después de José 
Antonio Echeverría, quien resultaría 
mártir en Humboldt 7.  (Vázquez , He-
rrera Olivier, Leiseca Pérez, & Barazaín 
Iturralde, 2018)
Todo lo anterior señala a la Quinta 

como un símbolo del desarrollo de los 
estudios agronómicos en Cuba. No se 
puede hablar de la Agronomía sin re-
montarse a sus raíces en la época neo-
colonial. Por tanto, se permite citar al 
lugar como cuna de las investigaciones 
agrónomas en la capital y base para el 
posterior desarrollo.
En 1981 la creación de la Facultad 

de Ciencias y Tecnologías Nucleares, 
(ISCTN) adscrita a la Universidad de la 
Habana, ocupara el mismo edifico de 
la antigua escuela de Agronomía. Con 
el objetivo de formar los futuros pro-
fesionales para integrar el Programa 
Nuclear Cubano, seis años más tarde, 
cambiaría de categoría de facultad a 
Instituto, donde las carreras estudia-
das eran cuatro, Ingeniería Energéti-
ca Nuclear, Licenciatura en Física Nu-
clear, Radioquímica e Ingeniería Física 
Nuclear.  (Instituto Superior de Tecno 
logías y Ciencias Aplicadas (InSTEC), 
2020).
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Para el 1994 con la creación del Mi-
nisterio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente, CITMA, adscriben el ISCTN 
al mismo. En 2003, cambia su denomi-
nación por Instituto Superior de Cien-
cias y Tecnologías Aplicadas, InSTEC, 
incorporando la carrera de Licenciatura 
en Meteorología y la Facultad de Me-
dio Ambiente, FaMA. A su vez, en 2011 
el instituto pasa a ser subordinado del 
Ministerio de Educación Superior y en 
2016 cambia nuevamente de subordina-
ción. Actualmente, el InSTEC, con igual 
nombre se adscribe a la Universidad de 
la Habana y cambia su estructura de 
dirección. (Instituto Superior de Tecno-
logías y Ciencias Aplicadas (InSTEC), 
2020) 

La Quinta de los Molinos 
vinculada a la Universidad 
y a las acciones revolucionarias 
en la República Neocolonial.

El 1 de mayo de 1902 comenzó el tras-
lado de la Universidad a la colina de 
Aróstegui, conocida también como 
“Loma de la pirotecnia”, por la forta-
leza construida allí por España y que 
comunicaba por vía subterránea con el 
Castillo del Príncipe, la cual colinda con 
la Quinta de los Molinos. (Ojeda, 2001)
Por su cercanía con la Universidad de 

La Habana, la Quinta de los Molinos es-
tuvo estrechamente vinculada con al-
gunas de las acciones revolucionarias 
que tuvieron lugar en el período de la 
República Neocolonial. (Ojeda, 2001)

Algunos ejemplos son: 

• En este lugar estuvieron Julio Anto-

nio Mella, Rubén Martínez Villena, 
Pablo de la Torriente Brau, Juan Ma-
rinello y en general todos los parti-
cipantes de la Protesta de los Trece. 
(Román, 2018) 

• Fue sitio de entrenamiento militar de 
los asaltantes del Cuartel Moncada 
junto con las azoteas de las Facul-
tades de Ciencias y Derecho. Como 
advirtiera uno de sus protagonistas, 
Jesús Montané Oropesa: “la prepa-
ración del ataque al Moncada se ha-
cía en el mismo corazón de la capi-
tal, ante las narices de los propios 
esbirros del dictador”. (Román, 2018) 

• En sus jardines se conspiró y se hi-
cieron algunos acuerdos para las ac-
ciones del 13 de marzo de 1957, en 
las que Fructuoso Rodríguez partici-
pó. Además, en este sitio el Directo-
rio Revolucionario realizó los entre-
namientos de arme y desarme, y las 
clases de defensa personal.  (Román, 
2018)

La Quinta de los Molinos está estre-
chamente vinculada al proceso revolu-
cionario cubano de la primera mitad del 
siglo XX. Fue testigo de acciones du-
rante el movimiento revolucionario de 
los años 20, así como de la etapa de-
cisiva para el triunfo de la Revolución 
Cubana. Por tanto, es uno de los sitios 
que quedaron marcados en la memoria 
histórica del pueblo de Cuba por servir 
de base para el desarrollo de diversos 
hechos. 
Aún cuando este lugar no fuese esce-

nario directodelos sucesosocurridos en 
las primeras decadas del pasado siglo, 
sirvio como un coadyuvante para los 
preparativos de aquellos periodos de 
turbulencia.
A finales de 1956 se construyó dentro 

del terreno de la Quinta de los Molinos, 
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por órdenes del gobierno de Fulgencio 
Batista, la Escuela Pública No. 6 ane-
xa al Instituto Pedagógico Enrique José 
Varona. (Ojeda, 2001)

La Quinta de los Molinos y el 
nacimiento de otra institución 
educativa.

En las obras de construcción fueron 
desenterradas y preservadas dos enor-
mes muelas de piedra de brecha na-
tural pertenecientes a uno de los mo-
linos de profundidad y fueron halladas 
accidentalmente y sacadas a la luz en 
las excavaciones en el terreno. La obra 
quedó terminada a mediados de 1957. 
Las ruedas del molino fueron extraídas 
con sumo cuidado gracias a la conducta 
responsable del arquitecto. Actualmen-
te el nombre de la escuela es Felipe 
Poey Aloy en honor al científico cubano 
que realizó investigaciones por la zona. 
(Ojeda, 2001) Por ende, se puede afir-
mar que este sitio estuvo relacionado 
en la época no solo con hechos revolu-
cionarios y ambientales, si no también 
educativos.

Contemporaneidad.

El Jardín Quinta de los Molinos es es-
cenario de varias acciones dirigidas a 
sectores vulnerables de la población: 
niños, jóvenes, mujeres, personas dis-
capacitadas y de la tercera edad. Tam-
bién se facilita la apertura de nuevos 
espacios para el quehacer de investi-
gadores en el campo de la biología y 
el desarrollo de la educación ambiental 
de los visitantes del Jardín. Entre los 
que destacan: el centro comunitario 
de información ambiental, centro para 
el desarrollo de la educación ambien-
tal, talleres del proyecto Quinta de los 

Molinos por la Inclusión Social, proyec-
to Mariposario. (Peláez, 2015; Pérez, 
2019; Patrimonio Comunidad y Medio 
Ambiente, 2014)
Actualmente, entre sus atractivos des-

taca el primer Mariposario de Cuba, 
creado en 2015, el Cuarto de cría y re-
producción de Polimitas y dos viveros 
de alta tecnología. Se cuenta con el 
Jardín Ecológico, destinado a la apli-
cación de técnicas de agricultura urba-
na, producción de abono orgánico, en-
tre otras acciones ambientales. Dentro 
del caudal de eventos culturales, des-
tacan las expo-ventas en los festivales 
de plantas decorativas. Otro evento de 
gran acogida popular es el Festival del 
Monte, el cual cuenta con el apoyo de la 
Oficina del Historiador de la Ciudad, la 
Universidad de La Habana, la Academia 
de Ciencias de Cuba, entre otras orga-
nizaciones vinculadas al ámbito cientí-
fico. (Palmarola; Cubadebate, 2015)
La educación, dentro de las funciones 

de La Quinta han tenido una tradición 
histórica, y en la actualidad ha contri-
buido a rescatar el amor a la naturaleza 
y a lo que rodea. Es la Quinta una he-
rramienta indispensable para la edua-
ción ambiental cubana, y su historia la 
cuenta por sí sola al albergar ese bino-
mio de natulareza y ciencia incorporán-
dolas a la formación de profesionales y 
promotores de salud.
En sus terrenos se encuentran distri-

buidas unas ciento setenta especies 
vegetales, de ellas 14 endémicas de la 
flora cubana. En cuanto a la fauna sil-
vestre asociada a la vegetación, habi-
tan más de sesenta y seis especies, de 
ellas diecinueve de moluscos (siete flu-
viales y doce terrestres), incluyendo un 
endémico local, dos de anfibios, ocho 
de reptiles, treinta y dos de aves y cin-
co de mamíferos (García, 2017). Es un 
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enorme jardín profusamente arbolado, 
por numerosas especies endémicas de 
Cuba, con algunos enormes ejemplares 
que poseen más de 100 años. Dispersas 
por todo el lugar hay varias fuentes, la 
principal de ellas frente a la entrada 
principal, en cuyo centro se encuen-
tra la Isla de los Bonsai. (Carrodeguas, 
2020)
Se pueden ver gran cantidad de árbo-

les propios de nuestro país, muchos de 
ellos en peligro de extinción y algunos 
que solo se pueden encontrar en zonas 
remotas y montañosas. Destacan las 
famosas ceibas y varias especies de 
palmas en el Palmetum, especialmente 
las cubanas como la Palma real (Roys-
tonea regia), la Palma corcho (Microcy-
cas Calocom), la Palma Hemithrinax ek-
maniana y muchas otras. (Carrodeguas, 
2020)
El paraíso natural de la Quinta de los 

Molinos, refleja y a su vez es vivencia 
de cómo el paso de la historia no borra-
rá un terreno que es oda a la vida, don-
de el tan citadino lugar brinda manto a 
una extraordinaria diversidad de flora y 
fauna, que convida a su disfrute, estu-
dio y contribución en la formación de 
una conciencia ambiental y estética. 
Es este un lugar singular. Es uno de 

los pocos pulmones verdes que le que-
dan a la ciudad en su trama urbana. Por 
su complicada historia, la multitud de 
leyendas que se le atribuyen y por la 
diversidad de ambientes que coexisten 
dentro de sus límites actuales, histo-
riarla ha sido difícil. (González, 2008)
No obstante, la trascendencia históri-

ca que tiene la Quinta de los Molinos 
perdura en la contemporaneidad, el 
caudal de acontecimientos que emer-
gen de sus terrenos, el congeniar en su 
seno arte, ciencia, naturaleza, historia, 
educación y sociedad, demuestran que 

seguirá siendo un sitio de referencia 
para cualquier transeúnte. El rescate y 
cuidado de esta reserva en la ciudad, 
amerita continuar destacando su his-
toria que, a casi dos siglos de creada, 
continúa preservando en parte la belle-
za natural que le caracteriza.
La Quinta de los Molinos ha devenido 

un lugar histórico donde convergen un 
ecosistema de singular belleza y exqui-
sita diversidad en conjunción de pasa-
jes de nuestra historia que glorifican 
sus terrenos. Su afán de continuar sem-
brando vida y ciencia desde una proac-
tiva cultura ambiental y de bienestar 
social trascienden su quehacer diario.
Como se ha podido demostrar en este 

artículo, la epidemia del cólera no pudo 
destruir su vida, siguió siendo La Quin-
ta de los Molinos uno de los lugares 
más interesantes al combinar historia 
y naturaleza. Fue referente de la histo-
ria de Cuba por ser testigo de nuestras 
gestas revolucionarias y amparar en 
sus jardines personalidades de la histo-
ria. Sus terrenos preservan la historia 
de la educación y ciencia cubana, al ser 
sede de instituciones educacionales y 
de ciencia hasta nuestros días.
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La presente investigación propone 
el estudio del amplio movimiento 
contracultural (conocido como mo-
vimiento hippie) nacido en la déca-
da de los sesenta del pasado siglo. 
Evalúa la construcción de redes 
transnacionales de intercambio y 
espacios de exhibición alternativos 
que desafiaron las convenciones 
tradicionales de producción artísti-
ca, determinaron grandes cambios 
en el escenario político internacio-
nal y originaron relevantes movi-
mientos sociales. Se pretende con 
ello demostrar, además, el potencial 
del arte para crear puentes entre 
naciones e ideologías políticas.

Palabras claves: contracultura, 
hippie, arte, política, movimiento

¨The influence of the Hippie Move-
ment on contemporary politics¨ is 
an investigation about the extraor-
dinary countercultural movement 
(better known as Hippie Movement), 
born in the sixties of the twentieth 
century. We studied the creation of 
transnational exchange networks 
and alternative spaces that challen-
ged the traditional conventions of 
artistic production, through far-rea-
ching transformations in the inter-
national political scene. We also ex-
plored the impact of countercultural 
activity on the emergence of power-
ful social movements. We intend to 
demonstrate the potential of art as 
a creator of links between nations 
and political ideologies.

Key words: counterculture, hippie, 
art, politics, movement
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“La nueva sensibilidad se ha transformado en un factor político”.

Herbert Marcuse

Durante la década de los sesenta del 
pasado siglo el escenario de las artes 
tuvo una transformación sin prece-
dentes. Al revivir las estrategias de la 
vanguardia y experimentar con medios 
de comunicación masiva, los artistas 
construyeron redes transnacionales de 
intercambio y espacios de exhibición 
alternativos que desafiaban las con-
venciones tradicionales de producción 
artística.
Tomando como campo de estudio el 

amplio movimiento contracultural, sur-
gido en Estados Unidos de América en 
la década del 60, se lleva a cabo esta 
investigación que se exige argumentar 
la implicancia del arte y sus múltiples 
manifestaciones en el surgimiento de 
movimientos sociales revolucionado-
res, así como las conquistas resultan-
tes de la actividad de estos.
Se entiende a la época señalada como 

un periodo que, en plena Guerra Fría, 
enfatizó la producción cultural, no como 
un elemento secundario sino como un 
lugar donde la política formal y la vida 
cotidiana eran co-producidas. Se busca 
el sentido de los hilos ideológicos que 
unen a la cultura y a la política.

Contracultura.  Orígenes y ca-
racterización.

“Aquellos que, sin esperanza dieron y 

dan la vida por el Gran Rechazo” 

(Hebert, 1964)

La contracultura se define como los va-

lores, tendencias, formas de conviven-
cia y de percepciones de una sociedad, 
que se manifiestan de forma sistemá-
tica en contra de las formas estableci-
das.(Roszak, 1968)
Los movimientos contraculturales han 

existido desde la antigüedad. No po-
cos autores muestran a Sócrates como 
representante máximo de la tendencia 
antisistema de la sociedad ateniense. 
“Con sus enseñanzas rompió los mol-
des de una sociedad hipócrita y eso le 
valió el desprestigio efectuado por los 
sicofantes, difamadores profesionales 
al servicio de la clase dominante en 
Atenas, que luego lo condenan a muer-
te”.(Zavaleta)
Algunos ejemplos históricos de grupos 

o corrientes contraculturales son los 
goliardos, aquellos intelectuales y es-
tudiantes bohemios del siglo Xll, enal-
tecedores de la sensualidad y del saber 
que tanto cultivaron en las tabernas y 
burdeles, que empedraban los caminos 
que comunicaban los centros cultura-
les de la época. Después encontramos 
la cultura obrera alternativa de fina-
les del S. XIX, que se desarrolló sobre 
la base de la revolución social, que se 
planteaba cambios en los sistemas de 
propiedad y organización del trabajo, 
el interés por las ciencias naturales, la 
astronomía, el higienismo y la sexuali-
dad libre.(Sepulveda, 2005)
En la actualidad, aunque existen ten-

dencias contraculturales en la mayor 
parte de las sociedades, el término con-
tracultura se emplea para referenciar 
un movimiento organizado que busca 
influir en las masas y en todas las ma-
nifestaciones de la vida política, econó-
mica y social de los Estados.(Galeana, 
2019)

Introducción

Desarrollo 
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El movimiento contracultural 
de la década del 60. 
Contexto de la ebullición. 

En palabras de Marshall Berman:

“En este clima, América estaba lista para 

una revolución cultural. Al comenzar los 

años sesenta, los americanos se estaban 

haciendo consistentemente permisivos y 

expresivos en sus vidas sexuales y emo-

cionales, más abiertos y experimentales 

(…) la bolsa de valores seguía subiendo 

y la economía crecía (…) Ese hecho ge-

neró un cambio decisivo en las sensibi-

lidades de la gente” (citado en Howard, 

1991: 497)

La época de los 60’ se encuentra im-
pregnada de particulares convulsiones 
que sirvieron de germen al surgimiento 
del movimiento contracultural en Esta-
dos Unidos. Eran los años del fracaso 
norteamericano en Vietnam, de la con-
solidación de la clase media y los movi-
mientos estudiantiles.
El dólar dominaba el mundo. La Se-

gunda Guerra Mundial había dejado una 
Europa arrasada y los países del Este 
y Japón aún trataban de reconstruirse. 
La industria norteamericana fue la úni-
ca que salió fortalecida –su producto 
nacional bruto (PNB) aumento de unos 
200.000 millones de dólares en 1940 
a más de 500.000 millones en 1960- y 
desplazó de su liderazgo a Francia, In-
glaterra y Alemania. El capitalismo y su 
libre mercado se consolidaban en Norte 
América pero, al mismo tiempo, empe-
zaban a definirse movimientos que re-
clamaban otra forma de vivir, una nue-
va escala de valores. Todos tenían algo 
que decir.
El asesinato del presidente Kennedy 

en noviembre de 1963, marcó otra de 

las claves. Había sido elegido presiden-
te en 1960 y se vendía como símbolo de 
esperanza de un cambio en la política 
estadounidense, que se vio frustra-
do ante su muerte. Tras él fue elegido 
para la Casa Blanca el Vicepresiden-
te Lyndon B. Johnson, y Richard Nixon 
le sustituyó en 1969. A todos les pesó 
Vietnam. La intervención norteamerica-
na estalló en 1964 con 4.000 soldados. 
En 1967 ya eran alrededor de 500.000, 
y un año después la opinión pública de-
jaba claro que el conflicto era insoste-
nible. Los bombardeos masivos, el uso 
de armas químicas y la violencia sobre 
la población civil se vieron por prime-
ra vez en los medios de comunicación, 
los cuales transmitieron una guerra que 
culminó en 1975, con 58.000 america-
nos muertos y 300.000 heridos o mu-
tilados frente a  un millón y medio de 
soldados vietnamitas y dos millones de 
civiles fallecidos.
La tensa calma de la Guerra Fría so-

brevolaba las cabezas, con Estados 
Unidos liderando el enfrentamiento al 
Campo Socialista y con el recuerdo vivo 
de la persecución al comunista que se 
había materializado en los 50` con la 
caza de brujas a la que el senador Mc-
Carthy sometió a los intelectuales de 
izquierda, desde el Comité de Activida-
des Antiamericanas.
En los inicios de esta década ya exis-

tía una crítica al status quo de las rela-
ciones sociales y el estilo de vida esta-
dounidense. Los jóvenes cuestionaban 
la frivolidad e intolerancia de la ciuda-
danía y los valores tradicionales de la 
familia como institución. La producción 
industrial se incrementó durante este 
periodo, principalmente la industria ali-
menticia, la producción de carbón, la 
metalurgia, la agricultura y el procesa-
miento de combustible. Comenzó así
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una etapa de consumo de masas. Los 
artículos que eran privativos de mino-
rías, pasaron a ser consumidos por una 
gran cantidad de personas al abaratar-
se considerablemente sus costos. La 
mejora en las condiciones de vida de 
la clase media, debida a la intervención 
del llamado estado de bienestar, había 
provocado en la sociedad un estanca-
miento en cuanto a los reclamos y las 
luchas obreras.

Nacimiento del movimiento
hippie. Sus valores.

Así nació la generación Beat, un mo-
vimiento literario que rechazaba los 
valores tradicionales norteamericanos, 
hacía uso recreativo de narcóticos, es-
cuchaba como género musical predi-
lecto el jazz, promovía experiencias 
sexuales libres y una vida despreocu-
pada y bohemia. Fueron ellos quienes 
primero escandalizaron y cuestionaron 
a la sociedad burguesa estadouniden-
se. Fue el antecedente directo del am-
plio movimiento contracultural surgido 
en 1960, mundialmente conocido como 
movimiento hippie. (Rodriguez, 2018)
La peculiar forma de vestir de los hi-

ppies fue muy diferente a la de los 
Beats. Prendas coloridas y largas me-
lenas, ponchos, cintas de pelo, bolsos 
de tela, parches con eslóganes reivindi-
cativos. Todo el color pretendía expre-
sar su alegría a través de la diversidad 
cromática y el notable desprecio a las 
ofertas de la industria y sus accesorios 
en venta.
La contracultura critica el materialis-

mo y postula nuevas formas de orga-
nización basadas en la solidaridad, la 
libertad sexual y el amor, así como una 
importante revalorización de la natura-
leza. Frente a la obsesión por el trabajo, 

reivindica el hedonismo, el placer, las 
experiencias extrasensoriales y busca 
alternativas en las filosofías orientales. 
Así mismo, abrazaron los valores del 
indigenismo, hasta entonces renegado 
como símbolo de incivilización; no obs-
tante sus conquistas llegaron mucho 
más lejos que los preceptos iniciales.

Auge de la contracultura.
Influencia en el escenario 
político y en el comportamiento 
de las relaciones entre las 
naciones implicadas.

Uno de los primeros enfrentamientos 
de la contracultura que cambió decisi-
vamente los paradigmas imperantes en 
la sociedad de consumo fue la crítica 
básica a la tecnocracia. Esta fue una 
crítica a la afirmación de que existe un 
consenso social básico sobre los objeti-
vos últimos que debe perseguir la acción 
colectiva en las sociedades industria-
les, así como a la forma de dominación 
(justificada en nombre de la eficacia 
técnica) a que todo ello da lugar. Es una 
crítica a la tesis de que todas las nece-
sidades humanas socialmente relevan-
tes pueden ser definidas por órganos 
centralizados en nombre de supuestos 
principios objetivos, y controladas por 
“expertos”. Se señala el carácter míti-
co del conocimiento científico, su base 
irracional y sus efectos esclavizantes. 
La contracultura rechaza que el cono-
cimiento científico sea la única forma 
de conocimiento real, y que todos los 
demás sean inciertos, ilusorios, de no 
fiar. Existen otros canales de conoci-
miento, que la tecnocracia reprime im-
placablemente, no porque sean falsos 
sino porque su exploración, por otra 
parte necesaria para la plena realiza-
ción del ser humano, haría imposible
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el mantenimiento de la relación de po-
der que los técnicos ejercitan sobre los 
aspectos más íntimos de la vida coti-
diana.
El movimiento hippie desocultó a la 

ciencia como instrumento formidable 
de poder, puesto que en su nombre -en 
nombre de la fe mítica del hombre oc-
cidental en el conocimiento científico, 
que no es sino una traducción de su fe 
en su capacidad de dominar el mundo- 
se definen prioridades supuestamente 
objetivas, ineludibles, neutrales. (Des-
callar, 1984)
Puede afirmarse que la crítica de la con-

tracultura a las sociedades industriales 
avanzadas es fundamentalmente una 
crítica a una situación de dominación 
política y económica. Una situación en 
la que el poder social es compartido de 
una manera progresivamente desigual 
entre los diferentes grupos sociales, en 
la que los individuos tienen un poder 
de decisión cada vez menor sobre las 
determinaciones que afectan su propia 
existencia. En este sentido la contra-
cultura emergió como una protesta de 
individuos que ven su capacidad de de-
cisión amenazada por el sistema social 
en el que viven.
A partir de estas bases ideológicas 

surge un enorme movimiento antisiste-
ma, que empleó diversos métodos para 
materializar la actitud de inconformi-
dad. Así, comenzaron los mítines, mar-
chas y protestas que repudiaban las 
relaciones de poder existentes, el esta-
do de las relaciones de producción en 
Estados Unidos y la propiedad de sus 
medios. Tanto el Free Speech Move-
ment (FSM, que polarizó el primer es-
tallido de protesta política en Berkeley 
en 1964) y la Students for a Democratic 
Society (SDS, Organización de dimen-
siones nacionales de estudiantes ra-

dicales), plantearon su lucha como un 
combate contra el sistema capitalista.
Así mismo, fueron determinantes las 

acciones dirigidas contra símbolos in-
mediatos del poder político, como la 
marcha contra el Pentágono del 12 de 
octubre 1967 (alrededor de 200.00 ma-
nifestantes marcharon frente al Pen-
tágono exigiendo la paz), en la cual el 
escritor Norman Mailer leyó el siguien-
te manifiesto: “El sueño americano no 
existe. Es una pesadilla criminal orga-
nizada por los degenerados del poder 
político y financiero con el sostén de la 
mediocre clase media de este país”; las 
manifestaciones contra el presidente 
Nixon y las constantes protestas con-
tra la guerra en Vietnam. Estas últimas 
fueron más que relevantes en la movi-
lización internacional de la opinión pú-
blica, pues lograron ejercer tal presión 
que, al satanizar y ridiculizar al propio 
gobierno norteamericano, enarbolando 
la idea de que el mismo había inicia-
do una guerra injusta (lo que implicó la 
creciente desconfianza e inconformi-
dad del pueblo), determinaron que Es-
tados Unidos viviera un repliegue de la 
política exterior. La influencia del mo-
vimiento hippie es considerada una de 
las causas de la derrota estadouniden-
se en Vietnam, contribuyó a divulgar los 
verdaderos intereses de este gobierno 
como gestor de la contienda, lo que lo 
obligó a redireccionar su política exte-
rior con el objetivo de “higienizar”, una 
vez más, su imagen ante el mundo. Esta 
implicancia de la contracultura en el 
escenario internacional se manifiesta 
incluso en acciones posteriores como 
cuando el presidente Ronald Reagan 
retiró del Líbano a sus fuerzas tras el 
atentado suicida en Beirut, o cuando la 
administración Clinton se vio obligada 
a retirar en pocas semanas las fuerzas 

Ad Hoc. 59



enviadas a Somalia. (Descallar, 1984)
La contracultura generó los movimien-

tos sociales de los años 60, que tam-
bién influyeron en corrientes académi-
cas e intelectuales en el campo de la 
historia, las ciencias políticas y, como 
ya se ha mencionado, en las relaciones 
internacionales, que revisaron muchas 
de las premisas ideológicas de las cien-
cias sociales en Estados Unidos.(Ricci, 
1984).

Lucha por los derechos civiles. 
Antirracismo, antihomofobia y 
feminismo.

Una descripción exacta de la influen-
cia de la contracultura en esta época la 
ofrece el Dr. Jorge Hernández, cuando 
plantea:

“(…) Durante los años de 1960 y 1970, los 

ataques provinieron de la izquierda: los 

movimientos pro derechos civiles y rei-

vindicativos de los derechos de las mino-

rías cuestionaron el abismo existente en-

tre los ideales de democracia e igualdad 

y la realidad concreta en la cual transcu-

rría la vida de los pobres y de las mino-

rías étnicas. Aunado a estas protestas, la 

nueva izquierda deploró la creciente bu-

rocratización, despersonalización y ena-

jenación a que conducía la febril lucha 

cotidiana por alcanzar el sueño america-

no. Por su parte el movimiento antibélico 

puso en tela de juicio la legitimidad de la 

hegemonía norteamericana. Finalmente, 

la contracultura juvenil y el feminismo se 

dieron la tarea de socavar los cimientos 

de la autoridad y la moral tradicionales.”

(Hernandez Martinez, 2011)

Desde mediados de los 50 la segrega-
ción racial se volvió intolerable y su lu-
cha fue una de las banderas que here-

dó el movimiento contracultural, el cual 
se inspiró en la independencia y en las 
disímiles luchas nacionalistas y revolu-
cionarias que se libraban en las colo-
nias europeas de África y el Tercer Mun-
do, lo que constituía un ejemplo para la 
población afroamericana. El fenómeno 
hippie logró movilizar la opinión pública 
en torno a la discriminación racial, pro-
clamando ante el mundo que era una 
vergüenza para el gobierno estadouni-
dense el no poder eludir, ante los acto-
res internacionales, la enorme brecha 
que existía entre sus supuestos ideales 
igualitarios y la realidad terrible, de la 
práctica de la segregación racial.
Esta lucha fue encabezada por Martin 

Luther King, quien desarrolló una es-
trategia de lucha para una minoría cu-
yas condiciones de opresión la hacían 
particularmente vulnerable. Para King 
la resistencia no violenta era “el único 
método moral y prácticamente válido 
abierto a los oprimidos en su lucha por 
la libertad”. (citado en Chalmers, 1968: 
J 78).
Las escenas del odio racial, la policía 

reprimiendo con perros, agua y bombas 
lacrimógenas o golpeando a los ma-
nifestantes pacíficos fueron escenas 
que conmovieron a la opinión pública y 
llevaron a la unión del movimiento en 
su momento de mayor apoyo. En 1964 
como resultado de esta intensa activi-
dad y presionado por el respaldo inter-
nacional de la lucha, el Congreso es-
tadounidense finalmente aprobó la Ley 
de los Derechos Civiles, que prohibió 
la segregación en lugares públicos y la 
discriminación en el empleo y la educa-
ción. La aprobación de la Ley no acabó 
con el racismo y la discriminación, pero 
creó un importante instrumento para 
combatirlos. Con un movimiento social 
ya en marcha, contribuyó a su radicali-
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zación.
El movimiento feminista de esta época 

se describe a través de las siguientes 
palabras:
“Sin embargo, en los países desarro-

llados, el feminismo de clase media o 

el movimiento de las mujeres cultas o 

intelectuales se transformó en una es-

pecie de afirmación genérica de que ha-

bía llegado la hora de la liberación de la 

mujer, y eso porque el feminismo plan-

teó cuestiones urgentes que generaron 

convulsiones sociales y esbozaron una 

profunda y repentina revolución moral y 

cultural, una transformación drástica de 

las pautas convencionales de conducta 

social e individual. Las mujeres fueron 

un elemento crucial de esta revolución 

cultural, ya que esta encontró su eje cen-

tral, así como su expresión, en los cam-

bios experimentados por la familia y el 

hogar tradicionales, de los que las muje-

res siempre habían sido el componente 

central.” (Hobsbawm, 2003)

La coyuntura de los sesenta implicó 
el crecimiento económico que provocó 
una entrada masiva de mujeres al mer-
cado formal del trabajo, así como su 
avanzado ingreso y egreso en la univer-
sidad. En este contexto surgió el Movi-
miento de Liberación de la Mujer, que 
lideró la lucha feminista en estos años. 
Con la precipitación de las urgencias 
políticas que demandaba el movimiento 
contracultural, las integrantes de esta 
insurrección entendieron su propia dis-
criminación al profundizar en el fenó-
meno del racismo. Así, descubrieron 
sus semejanzas con aquella comunidad 
impunemente discriminada, por encar-
nar ambos estereotipos de inferioridad 
e irracionalidad desde la mirada hege-
mónica.
De acuerdo al testimonio de Margaret 

Randall: “Han sido esenciales en las 

acciones más radicales antibelicistas: 
quemaban los archivos de reclutamien-
to del Ejército; destruían las credencia-
les electorales para impugnar al sis-
tema político; repudiaban el sufragio; 
sostenían huelgas de hambre en pri-
sión, todos eran gestos de desobedien-
cia civil”. (Randall, 1969)
 El resultado fue el crecimiento de un 

nuevo movimiento femenino que abar-
caba mujeres pobres, negras y blancas, 
trabajadoras explotadas, clase media 
aprisionadas en las clases soñadas, 
estudiantes y mujeres militantes que 
descubren que en el seno de los movi-
mientos de liberación, ellas no son li-
bres. (Dixon, 1969)
La lucha feminista impulsada por el 

movimiento contracultural de los se-
senta fue la catapulta de su posterior 
radicalización, cuando se alejó de la 
tradicional demanda de igualdad entre 
sexos para ampliar la crítica a todos los 
aspectos de la vida: lo cotidiano, la se-
xualidad, el mundo conyugal y familiar. 
A partir de ese ideario, las mujeres lo-
graron posicionarse al transformar un 
hecho personal y privado en uno políti-
co y público. (Bellucci, 2013)
No menos importante fue la implican-

cia de la contracultura en el movimien-
to de liberación sexual, específicamen-
te en la liberación homosexual, al exigir 
los derechos de las personas a elegir 
su orientación sexual, y sacar a luz te-
mas relevantes como el matrimonio ho-
mosexual y la adopción.
En Estados Unidos operaba la Matta-

chine Society desde la década de 1950, 
pero sus actuaciones, al igual que la de 
otras organizaciones eran demasiado 
tímidas para aquellos que habían sido 
víctimas de la violencia o quienes se 
habían sumado como activistas en esta 
lucha. Fue en la época de los 60 que la 
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creciente insatisfacción se vio materia-
lizada en verdaderos actos de protes-
tas que movieron la opinión pública en 
favor de, la hasta entonces reprimida, 
liberación sexual. 
Muestra de ello fue la postura asumida 

por el movimiento contracultural tras 
los sucesos de Stonewall (28 de junio 
de 1969) , bar gay en el cual se produjo 
una redada policial que detonó enfren-
tamientos y marchas. Este hecho fue 
trascendente en la historia de la lucha 
antihomofóbica, pues fue el catalizador 
que consiguió que la comunidad gay se 
organizara mejor para exigir sus dere-
chos y oponerse a la discriminación y 
los abusos. Así nació el Frente de Libe-
ración Gay, cuyos miembros desarrolla-
ron una intensa actividad, organizaron 
bailes para parejas del mismo sexo, lle-
varon su lucha a los medios de comuni-
cación, protagonizaron marchas multi-
tudinarias con manifiestos y pancartas 
y fundaron tres periódicos (Gay, Come 
out! y Gay Power) cuyo número de lec-
tores combinados llegó a 25.000. En 
el primer aniversario de los disturbios 
de Stonewall se llevó a cabo la primera 
marcha del orgullo gay de la historia, 
que recorrió 51 manzanas hasta Central 
Park.

Influencia del movimiento
contracultural en la
vida política de los Estados.

La ideología, la crítica atrevida y la 
intensa actividad del movimiento con-
tracultural influenciaron en gran medi-
da la vida política, económica y social 
del orbe. Dicho alcance se manifestó, 
incluso, en el campo de la ciencia. Por 
ejemplo, en 1967 se desarrolló en Lon-
dres un Congreso Antipsiquiatría, que 
surgió bajo la influencia de Jean-Paul 

Sartre. En este evento, al que asistió 
un número grande de reconocidos psi-
quiatras, se abordó las relaciones entre 
lo político-social y lo psíquico-personal. 
Allí se habló de la psicosis y la esquizo-
frenia como productos de las relacio-
nes sociales, y no de trastornos menta-
les personales.(Morales M., 2016)
Los movimientos contraculturales tam-

bién se expandieron por Europa Occi-
dental, culminando en El Mayo de 1968 
en Francia. En el Reino Unido ya se ha-
bían organizado los Jóvenes Airados, 
con personalidades como los dramatur-
gos John Osborne y Joe Orton; este úl-
timo creó la pieza “Mirando hacia atrás 
con ira”, símbolo de una generación 
que rechazaba el pasado y la herencia 
sociológica de sus progenitores. En Ho-
landa aparecieron los provos, de ten-
dencia anarquista y precedente de los 
actuales jóvenes okupasy antisistema, 
los cuales rechazaron el liberalismo, el 
capitalismo y el consumismo. El fenó-
meno hippie también alentó las fuer-
tes luchas del movimiento estudiantil 
que combatía la dictadura franquista 
en España y el notable movimiento an-
tiautoritario que resurgía en Italia. Por 
otro lado, la rebelión de mayo de 1968 
se inició en la Universidad de Nanterre, 
en París: los estudiantes exigían elimi-
nar la separación de sexos, acabar con 
el autoritarismo en la docencia, igual-
dad de derechos para la mujer, el fin 
de la guerra en Vietnam, la fundación 
de un movimiento ecologista contra los 
desmanes del liberalismo que repercu-
ten en la naturaleza y la amnistía para 
los presos políticos, señalando que los 
delincuentes son los capitalistas y los 
lacayos políticos. A la rebelión se su-
maron los obreros, de manera que la 
manifestación se extendió a toda Fran-
cia, convirtiéndose en una huelga gene-
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ral. El país se paralizó, el presidente De 
Gaulle llegó a consultar con los jefes 
de las tropas estacionadas en Alemania 
Federal. El día 21 de mayo el gobierno 
concedió: un aumento salarial lineal del 
30%, un mes de vacaciones anuales, 
legislar el acceso de la mujer al mundo 
laboral y reconocerle la igualdad de de-
rechos con relación al hombre, gratui-
dad sanitaria, pensiones que llegaban 
al 80% del salario. (Muniesa, 2012)
En el escenario latinoamericano, la 

contracultura propició el surgimiento 
de la Nueva Canción Latinoamericana 
o Canción Protesta. Esta fue un instru-
mento político y estético, que se utilizó 
para difundir las ideas revolucionarias. 
Se constituyó como símbolo de concien-
cia sobre el lugar que debían ocupar los 
pueblos latinos en el escenario inter-
nacional. Se difundió por el continente: 
en Argentina con el Nuevo Cancionero, 
en Uruguay el Nuevo Canto, en Cuba la 
Nueva Trova, en Brasil la Bossa Nova o 
el Tropicalismo.
El movimiento feminista tuvo también 

su manifestación en el continente con 
la realización del Encuentro de la Mujer, 
en México, en 1975, donde se resaltaron 
los derechos de la mujer, la necesidad 
de la lucha contra la discriminación y la 
violencia. En Brasil se sucedieron movi-
mientos étnicos, el más destacado fue 
el Bloco IlêAiyê, que reivindicaba las 
raíces africanas del pueblo brasileño, 
promoviendo así la cultura negra en el 
país, para enfrentar la discriminación.
(Sarabia Hernandez, 2015)

El importante espacio de producción 
contracultural en los años sesenta fa-
cilitó la construcción de un tejido de in-
tercambios multidireccionales que con-

tradecían las relaciones dominantes, 
estableciendo un diálogo con las ex-
presiones neovanguardistas de la épo-
ca, que buscaban establecer medios de 
distribución artística como una expre-
sión política. (Aceves-Sepulveda, 2017)
Demostrar la validez del arte, las pro-

ducciones y manifestaciones artísticas, 
como mecenas y protagonistas de fuer-
tes movimientos sociales y políticos a 
escala mundial, fue precisamente el 
legado del movimiento contracultural. 
Tomando como base estas enseñanzas, 
la cultura fue incorporada a la diploma-
cia como uno de los factores principa-
les en las relaciones exteriores de los 
Estados, revalorizándose por el impac-
to que genera en el desarrollo, por su 
rol como puente de comunicación entre 
las naciones al facilitar el conocimiento 
mutuo y la cooperación entre los pue-
blos, creando relaciones que permiten 
el acercamiento entre los diversos sec-
tores políticos, económicos y sociales.
Las lecciones de la actividad contra-

cultural de los sesenta nos permiten 
pensar hoy en la capacidad de la diplo-
macia cultural como complejo conjunto 
de operaciones, programas e iniciativas 
orquestadas por los Estados para fines 
de la política exterior, incluyendo: la 
promoción de la diversidad y la creativi-
dad, la construcción y consolidación de 
nexos en el mundo, el intercambio de 
ideas, información, valores, tradiciones 
y creencias; y el fomento del entendi-
miento entre los actores para avanzar 
sobre estrategias conjuntas.
En cada uno de sus estadios el arte ha 

suscitado prácticas de sentido que hoy, 
más que nunca, tienen que ver con el 
mundo en su totalidad y sus dinámicas 
vinculantes.

Conclusiones 
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Al definir el Sistema Internacional (SI) 
como el escenario en que se desarrolla la 
política internacional se pueden delimitar, 
de cierto modo, períodos históricos aten-
diendo tanto a la estructura determinada 
por la correlación de fuerzas, como al or-
den que rige las relaciones entre los ac-
tores. En este sentido, el derrumbe de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) y la desaparición del llamado Sis-
tema Socialista Mundial son considerados 
un punto de inflexión dentro de la historia 
de las Relaciones Internacionales, en tanto 
suponen el inicio de una etapa de transi-
ción inter-sistémica que se extiende hasta 
el presente. En la actualidad se observa 
una pugna por lograr establecer nuevas 
reglas como parte de un proceso de “re-
polarización”. En ese empeño continúa la 
acción de los Estados Unidos en su bús-
queda por hacer prevalecer el eje estraté-
gico-militar, conservar su hegemonía, así 
como generar nuevos conflictos. 

Palabras claves:
Sistema Internacional, correlación de fuer-
zas, Estados Unidos, administración Trump

¨By defining the International System 
(IS) as the scenario in which internatio-
nal politics takes place, historical pe-
riods can be delimited, in a certain way, 
taking into account both the structure 
determined by the correlation of forces, 
and the order that governs the relations 
between the actors. In this sense, the 
collapse of the Union of Soviet Socialist 
Republics (USSR) and the disappearan-
ce of the so-called World Socialist Sys-
tem are considered a turning point in 
the history of International Relations, 
as they represent the beginning of a 
stage of inter-transition -systemic that 
extends to the present day. Nowadays 
there is a struggle to establish new ru-
les as part of a process of “repolariza-
tion”. In this endeavor, the action of the 
United States continues in its search to 
make the strategic-military axis prevail, 
preserve its hegemony, as well as ge-
nerate new conflicts with a new oppo-
nent.

Keywords:
International System, correlation of for-
ces, United States, Trump administration
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El Sistema Internacional que devino al 
término de la Segunda Guerra Mundial 
hasta inicios de los noventa se desa-
rrolló bajo las condiciones de la Gue-
rra Fría. Durante este período predo-
minó una confrontación indirecta entre 
EE.UU. y la URSS, las dos superpoten-
cias antagónicas que se posicionaron 
como los dos polos de poder en un en-
frentamiento de dimensiones globales, 
pero sin una confrontación directa en-
tre ellas. Ese conflicto fluctuó entre pe-
ríodos de crisis y distensión.
Bajo estas circunstancias emerge una 

era sin precedentes para el sistema in-
ternacional: la bipolaridad. Existían dos 
superpotencias que marcaban una di-
ferencia notable sobre el resto, tanto 
por su potencial militar como influencia 
geopolítica. Ellas no solo eran las gran-
des vencedoras de la IIGM, sino que 
constituían los dos grandes hegemones 
que marcaron las relaciones interna-
cionales. 
La contradicción entre ambos bloques 

abarcó todas las esferas de posible con-
frontación, económica, política, militar, 
cultural, tecnológica, pero sobre todo 
ideológica. Esta guerra tuvo momen-
tos de mayor tensión entre los hege-
mones, que pudieron haber terminado 
en confrontación directa, pero siempre 
estuvieron mediados por períodos de 
distensión, en los que fueron gestando 
las bases para un nuevo sistema inter-
nacional.
Para finales de los 80 e inicios de los 

90 en la llamada Neodistensión, se hizo 
evidente la pérdida del acento ideoló-
gico de la confrontación Este-Oeste 
con la llegada del rollback al espacio 
geopolítico soviético, entre otros facto-

res. Por tanto, la Neodistensión no es 
tal, sino que es el fin de la bipolaridad. 
La correlación de fuerza había mutado 
y por tanto era inevitable un cambio en 
la estructura del sistema internacional. 
(Dallanegra Pedraza, Reformulación 
del Orden Mundial: el fin de una ma-
cro-etapa, 2003)
Para este período la URSS está su-

mergida en una crisis económica con 
un impacto en la esfera militar, política, 
social, ideológica que derivó finalmen-
te en el derrumbe del campo socialista 
y su disolución de la Unión en 1991. La 
inviabilidad de las etapas de crisis-re-
forma-represión de las reformas, el 
desabastecimiento, las indisciplinas 
sociales, el descontento, los disturbios, 
la falta de confianza en los líderes, los 
conflictos nacionales y étnicos ayuda-
ron a acelerar el proceso de desinte-
gración y la condujeron a realizar con-
cesiones frente a los estadounidenses.
Con la desaparición de la URSS y el 

fin de la polaridad comienza un perio-
do de transición intersistémica donde 
Estados Unidos se erige como potencia 
vencedora. La superioridad económica, 
política y militar de este último hizo que 
se fortaleciera su poderío a nivel inter-
nacional. Sin embargo, las variaciones 
en la correlación de fuerza del sistema 
han ido mellando el poderío estadouni-
dense.
Desde su entrada a la Casa Blanca en 

el 2017, el gobierno de Donald Trump 
propició un cambio significativo, no solo 
dentro de la política exterior norteame-
ricana, sino dentro del Sistema Inter-
nacional mediante la ejecución de una 
política aislacionista que modificaría 
su influencia y poder a nivel internacio-
nal. Por tanto, el siguiente trabajo tiene 
como objetivo: identificar los principa-
les cambios que sufre la estructura del 
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Sistema Internacional tras la política 
exterior que llevó a cabo la administra-
ción de Donald Trump.

El Sistema Internacional y las 
políticas de la Administración 
de Donald Trump

Tras el derrumbe del Campo Socialista 
y la desaparición de la URSS, los Esta-
dos Unidos (E.E.U.U.) enarbolan la ban-
dera de la “unipolaridad” en el Sistema 
Internacional. La cuestionada hegemo-
nía de este sobre el resto de los países 
comienza a erosionarse aún más a ini-
cios del siglo XXI. (Dallanegra Pedraza, 
El Orden Mundial del Siglo XXI, 1998)
En el nuevo milenio persiste el pro-

ceso de transición inter-sistémica que 
perdura hasta la actualidad. El mismo 
viene acompañado de una repolariza-
ción del sistema internacional, y de una 
nueva distribución de poderes con po-
tencias emergentes de mayor protago-
nismo en la esfera económica, política 
y militar. (Dallanegra Pedraza, Tenden-
cias del Orden Mundial: Régimen Inter-
nacional, 2001) 
Es dentro de este marco en que juega 

un rol fundamental la toma de posesión 
de Donald Trump el 20 de enero de 2017. 
Esta marca el inicio de una política ex-
terior caracterizada por el cuestiona-
miento de las estructuras del sistema 
y el aislacionismo (García Nieto, 2020). 
Tras estos últimos cuatro años de labor 
política a la cabeza del país más pode-
roso del mundo no faltaron las confron-
taciones económicas, políticas y milita-
res.  Sus acciones han evidenciado el 
carácter convulso e inestable de la co-
rrelación de fuerzas en formación, en 
la que el protagonismo absoluto de los 
E.E. U.U. se ve opacado por otras fuer-
zas que han ido ocupando los terrenos 

que este ha dejado de lado.
Por un lado, vemos la salida de E.E.U.U. 

de tratados y acuerdos internaciona-
les de importancia global y regional. El 
Acuerdo de Cooperación Económica fue 
el primero, con solo tres días al frente 
de la Casa Blanca. El tratado tenía como 
objetivo reducir las barreras comercia-
les entre las economías de rápido cre-
cimiento en la región del Asia Pacifico y 
así contrarrestar el poderío económico 
y diplomático chino en la región (Perra-
mon, 2019). Así mismo se encuentran, 
la Asociación Transpacífica, el Acuerdo 
Nuclear con Irán, el Acuerdo de París, el 
Pacto Mundial de la ONU sobre Migra-
ción y Refugiados, la UNESCO, la Orga-
nización Mundial de la Salud, el Conse-
jo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas (Perramon, 2019). Todo ello ha 
dado lugar al aumento de la increduli-
dad y la inestabilidad del sistema y ha 
cuestionado las bases del multilatera-
lismo que ha abarcado históricamen-
te, a pesar de sus claras deficiencias, 
cuestiones de trascendencia inusitada 
como el desarme, la paz y seguridad in-
ternacional y el cambio climático.
Por otro, la política económica y comer-

cial también ha sido reflejo de la pérdi-
da de preponderancia estadounidense 
en este eje estratégico. La guerra co-
mercial con China, el cuestionamiento 
de las pautas que han regido el libre 
comercio internacional con la renego-
ciación de acuerdos como el TLCAN, la 
relocalización de la industria dentro de 
los límites nacionales, el incremento de 
tarifas arancelarias, son solo ejemplos 
de la declarada intención del ex presi-
dente estadounidense de modificar los 
patrones del relacionamiento económi-
co, que si bien fueron defendidos y pa-
trocinados por este país en sus inicios, 
ahora le son contraproducentes por el 
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propio esquema actual en el que com-
piten diversos actores con un eleva-
do peso económico. (García Martínez, 
2019) 
Todo este acometido ha permitido a 

China como gran potencia económica 
cubrir los vacíos que dejaba a su paso 
la estructura comercial norteamerica-
na, y con ello ganar terreno en sectores 
cruciales para su futuro como la avia-
ción, la nanotecnología, los micropro-
cesadores, etc. 
Otro sector que marca una brecha im-

portante, y que es fundamental para el 
ejercicio de su poder y hegemonía a es-
cala internacional, es el militar. Si bien 
los Estados Unidos son la principal po-
tencia militar, no deja de ser cierto que 
encuentra en Rusia y China dos oponen-
tes históricos competentes y con alcan-
ce internacional de gran notoriedad. 
En consecuencia, la administración 

Trump ha seguido utilizando los con-
flictos en el Mar de China Meridional 
como pretexto para continuar incre-
mentando la presencia de E.E.U.U. en 
la región (Cuenca, 2018), lo cual ha 
desencadenado riesgosos ejercicios y 
acciones militares para intentar conte-
ner los avances chinos bajo el pretexto 
de proteger la libertad de navegación y 
la apertura económica, todo ello en el 
contexto de la agudización de las con-
tradicciones interimperialistas. Asimis-
mo, ha mostrado su intención de am-
pliar el alcance de su estrategia para 
cubrir toda el área Indo-pacífica con el 
fin de circunscribir a la India.
Aunque ha tendido a mantener las 

alianzas, ha exigido una mayor dis-
tribución de los costos militares y de 
seguridad en consonancia con el de-
bilitamiento del eje económico. La re-
distribución de los gastos militares lo 
ha conducido también a cuestionar el 

papel en organizaciones y países alia-
dos como la OTAN, Corea del Sur y Ja-
pón. (Mourelle, 2019)
Trump se ha abocado también a la mo-

dernización de sus fuerzas armadas, 
ampliando su alcance hacia ámbitos 
que irrumpen sobremanera en la geopo-
lítica mundial como el espacio ultrate-
rrestre, a través de la creación de una 
fuerza espacial. Además, ha aumenta-
do las tensiones con Rusia al abando-
nar acuerdos heredados de la Guerra 
Fría sobre los cuales descansaba la es-
tabilidad estratégica como el Tratado 
sobre misiles de corto y mediano alcan-
ce (INF) y ha ralentizado las negocia-
ciones sobre el New Start. La política 
del magnate norteamericano no es más 
que la expresión de los cambios que se 
han venido acumulando en el sistema, 
además de constituir un reflejo de su 
inestabilidad y del cuestionamiento de 
las estructuras de ese mismo sistema.
Se puede afirmar que, la omnipresen-

cia norteamericana en la arena interna-
cional ha sufrido un declive. La pérdida 
de protagonismo en diferentes esferas 
de la arena internacional ha provocado 
un cambio en la correlación de fuerzas, 
donde potencias emergentes de primer 
orden como China (en lo económico) y 
Rusia (en lo militar) comienzan a tomar 
ese papel protagónico que pierde los 
E.E.U.U. Todo ello ha dado lugar al de-
bilitamiento del unilateralismo en de-
trimento del fortalecimiento de la mul-
tipolaridad que llevan como bandera 
estos dos países; inclinando la balanza 
cada vez más a un sistema internacio-
nal multipolar, que pretende ser más 
inclusivo y equitativo. 
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El derrumbe de la URSS y la desapa-
rición del llamado Sistema Socialista 
Mundial impactaron de manera decisi-
va el sistema internacional. El fin de la 
bipolaridad abrió paso a un período de 
transición inter-sistémica que persiste 
en los tiempos actuales. Como parte de 
esta etapa se mantienen vigentes ras-
gos y tendencias del sistema anterior, 
mientras que surgen nuevos elementos 
que demuestran un cambio en el orden 
y la estructura del SI.
Se ha hecho evidente la inestabilidad 

inherente a la correlación de fuerzas 
en formación. La política aislacionista 
adoptada en los últimos años por los 
Estados Unidos ha influido en gran me-
dida en la pérdida progresiva de su pa-
pel hegemónico. La ruptura de los me-
canismos de dominación que lo hacían 
infalible se ha visto perpetrados desde 
adentro. 
La salida de acuerdos, tratados y or-

ganismos internacionales, la guerra co-
mercial con China, el tratamiento de los 
conflictos militares y la crisis económi-
ca mundial han mellado poco a poco su 
papel a nivel internacional. La política 
exterior desarrollada por la adminis-
tración Donald Trump es expresión del 
intento del cuestionado hegemón por 
preservar una posición de poder ero-
sionada por fenómenos tan diversos y 
contundentes evidenciados en el proce-
so de transición.
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Algunos autores consideran que el pensa-
miento estructuralista consiguió salir de la 
crisis que supuso la década pérdida del de-
sarrollo (los ochenta) gracias, en gran me-
dida, a una profunda renovación ideológica 
liderada por Fernando Fajnzylber y que dio 
pie al llamado neo estructuralismo. Dicha 
renovación se centró principalmente en 
la propuesta acerca de la transformación 
productiva con equidad y la función de la 
educación como eje de dicha transforma-
ción, propuesta que tuvo sus bases en los 
análisis anteriores del autor. El presente 
trabajo se propone realizar un análisis crí-
tico de la propuesta de la transformación 
productiva con equidad en América Lati-
na en la década de los 90 enarbolada por 
Fernando Fajnzylber, a partir de un estu-
dio previo de las diferentes influencias que 
se pueden observar en el pensamiento del 
autor, su método de análisis y los principa-
les conceptos defendidos en su obra. 

Palabras claves: 
Fernando Fajnzylber, crisis, industrializa-
ción latinoamericana.

Some authors consider that structuralist 
thought managed to get out of the crisis 
that led to the lost decade of development 
(the eighties) thanks, to a great extent, to 
a profound ideological renewal led by Fer-
nando Fajnzylber and which gave rise to 
the so-called neo-structuralism. This re-
newal was mainly focused on the proposal 
about productive transformation with equi-
ty and the role of education as the axis of 
said transformation, a proposal that was 
based on the author’s previous analyzes. 
The present work proposes to carry out 
a critical analysis of the proposal of pro-
ductive transformation with equity in Latin 
America in the 90s raised by Fernando Fa-
jnzylber, based on a previous study of the 
different influences that can be observed 
in the thinking of the author, his method of 
analysis and the main concepts defended 
in his work.

Keywords: 
Fernando Fajnzylber, crisis, Latin American 
industrialization.
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Al analizar el modelo latinoamericano 
en los 70 y 80, se observó que a pesar 
de que la inyección de recursos fue ma-
yor en los países latinoamericanos que 
en otros de industrialización tardía, 
aquéllos no alcanzaron el dinamismo 
de estos, ya que gran parte de dichos 
recursos en lugar de destinarse a la in-
versión se derivaron hacia un consumo 
de imitación de patrones de los países 
desarrollados. Además, el modelo de 
desarrollo se basó en la renta de los re-
cursos naturales, en el endeudamiento 
externo, en el desequilibrio financiero, 
con el consiguiente impuesto que supo-
nía la inflación. Cuando estos elemen-
tos se fueron erosionando y se produjo 
en 1981 el colapso de la deuda externa, 
el patrón de desarrollo no pudo prolon-
garse.
A partir de este análisis, la labor in-

vestigativa de Fernando Fajnzylber se 
centró en el estudio de la naturaleza 
y los dilemas de la industrialización en 
América Latina, lo que lo llevo a asegu-
rar que en la región se hacía indispen-
sable e impostergable una transforma-
ción profunda, la cual debía garantizar 
la consecución de una equidad social 
compatible con un patrón de crecimien-
to económico sostenido, dos objetivos 
que, acompañados de progreso técni-
co y la formación de recursos humanos 
de excelencia, configuraban un círcu-
lo virtuoso de desarrollo, cuyo eje era 
la apertura al comercio internacional, 
pero con estándares elevados de com-
petitividad.
En el presente trabajo se propone rea-

lizar un análisis crítico de la propues-
ta de la transformación productiva con 
equidad en América Latina en la déca-

da de los 90 enarbolada por Fernando 
Fajnzylber, a partir de un estudio pre-
vio de las diferentes influencias que 
se pueden observar en el pensamiento 
del autor, su método de análisis y los 
principales conceptos defendidos en su 
obra.

Influencias en la obra de Fer-
nando Fajnzylber.

Para analizar la obra y el pensamiento 
económico de Fernando Fajnzylber es 
necesario analizar las influencias que 
tuvo el autor, las cuales motivaron en 
mayor o menor medida, sus investiga-
ciones. 
Para los profesionales provenientes 

del mundo de la ingeniería y las ciencias 
exactas como Fajnzylber, el enfoque 
marxista de la economía centrado en 
la dialéctica fue una herramienta nove-
dosa, por cuanto planteaba un modelo 
social presentado de manera científica. 
En el caso de Fajnzylber, el materialis-
mo dialéctico y el materialismo históri-
co fueron dos instrumentos de análisis 
recurrentes. Además, la influencia del 
marxismo fue utilizada como un enfo-
que novel y científico para la interpre-
tación de la realidad y de la historia.
Fajnzylber como muchos otros econo-

mistas de la CEPAL hacia fines de los 
años sesenta, no elaboró argumentos 
económicos referidos a la plusvalía, 
la tasa de ganancia o la necesidad de 
promover la lucha de clases. En él se 
rescata una de las primeras visiones 
prebischianas, aquella que apuntaba 
a la necesidad de construir, en la pe-
riferia, un modelo económico que, más 
que combatir el capitalismo, intentase 
corregir sus asimetrías. En este senti-
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do, Fajnzylber también se diferenció de 
los teóricos dependentistas y neomar-
xistas de la década de los setenta en 
América Latina, que surgían de la opo-
sición a los postulados estructuralistas 
de Prebisch1 y la CEPAL, con visiones 
políticas y socioeconómicas más radi-
cales. (Torres Olivos , 2006)
Una influencia importante en la obra de 

Fajnzylber es, sin duda, la de Schumpe-
ter2, principalmente a través de su libro 
Capitalismo, socialismo y democracia, 
del cual rescató el papel de la empresa 
como un agente económico innovador 
en el andamiaje productivo y de consu-
mo. Sin embargo, debe señalarse que 
la transformación no debe reducirse 
completamente a la empresa, sino que 
debe abarcar todo el conjunto social, 
partiendo de que en América Latina la 
polarización social tiene una vieja data 
y no es sino una manifestación de la es-
tructura socio-económica en las econo-
mías periféricas.
Más allá de estos contextos e influen-

cias intelectuales, para Fajnzylber la 
experiencia alcanzada tras sus visitas 
a países dentro y fuera de la región; el 
conocimiento en terreno del proceso 
productivo de las plantas manufacture-
ras y el contacto con la idiosincrasia e 
historia de diversos pueblos fueron in-
fluencias vitales en su obra.

Método de Fajnzylber.

Con respecto al método utilizado por 
Fernando Fajnzylber cabe destacar que 
las bases del autor están en la ingenie-
ría, la economía, la programación y la 
planificación y la estadística descripti-
va. De ahí que el uso de estadísticas y 
las formas en que las combinó confor-
man un primer aspecto metodológico 
importante en su técnica de investiga-

ción. En su metodología destaca más 
bien un uso descriptivo y gráfico de los 
datos. (Fernando Fajnzylber: una visión 
renovadora del desarrollo en América 
Latina, 2006)
Las estadísticas descriptivas utilizadas 

por Fajnzylber constituyeron el grueso 
de los datos presentes en gran parte de 
su obra, lo que, conjuntamente con sus 
intuiciones e información de carácter 
cualitativo, dieron como resultado sus 
documentos de trabajo y sus libros. Su 
enfoque metodológico estadístico más 
notable fue la utilización de diagramas 
radiales o gráficos que cruzaban distin-
tas categorías, bajo las cuales se po-
dían establecer análisis visuales que 
reflejaban fenómenos relevantes, tal 
es el caso del problema del “casillero 
vacío”, que logró ser comprendido de 
manera simple y convincente, gracias 
a este tratamiento estadístico. (Molina 
Molina, Fernando Fajnzylber Una visión 
renovadora del desarrollo de América 
Latina)
Otro aspecto metodológico importante 

de la obra de Fajnzylber, más allá del 
manejo estadístico, se refiere a la for-
ma en que realiza sus análisis. Mientras 
muchos científicos —de las ciencias 
exactas o de las sociales— emplean 
un método deductivo, el proceder de 
Fajnzylber estuvo mucho más próximo 
al método inductivo. Esta cercanía se 
aprecia en sus constantes estudios de 
experiencias de industrialización, tanto 
regionales como extrarregionales. Fa-
jnzylber analizó rigurosamente casos 
como los de Brasil, México, en parte el 
de Chile, Japón (desde su época univer-
sitaria), Alemania y Estados Unidos. ( 
IGNACIO ALVIS SALAS, 2012)
Con respecto a experiencias latinoa-

mericanas, Fajnzylber las estudiaba 
detalladamente y luego intentaba lle-
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gar a generalizaciones regionales ade-
cuadas. En el caso de las economías 
extrarregionales, el autor operaba con 
un criterio similar, pero su utilización le 
servía para fijar contextos internacio-
nales de comparación, a la vez que le 
permitía sentar las bases en cuanto a 
qué cosas era posible aprender y cuá-
les no podían tomarse como ejemplos 
para las propuestas de política en los 
casos regionales.
 
Conceptos esenciales en la obra 

de Fajnzylber

Existen una serie de conceptos que 
destacan el pensamiento económico de 
Fernando Fajnzylber y que son esencia-
les para comprender su obra.
Uno de ellos es el denominado “núcleo 

endógeno”, con el cual da a entender 
que las economías regionales presen-
tan un variado número de factores in-
ternos que imposibilitan la autodeter-
minación de su desarrollo industrial en 
cuanto a incorporación y perfecciona-
miento de progreso técnico a través de 
innovaciones tecnológicas. Este con-
cepto reviste una especial relevancia 
dado que alimentó la formulación de 
otros dos: la industrialización trunca 
de América Latina y la “caja negra” del 
progreso técnico. (Fernando Fajnzylber: 
una visión renovadora del desarrollo en 
América Latina, 2006)
En 1983 con la publicación del libro 

La industrialización trunca de Améri-
ca Latina, Fajnzylber señala el rezago 
de la región respecto de las economías 
desarrolladas en cuanto al avance del 
sector de bienes de capital, y la caren-
cia de alternativas de especialización 
en la producción de este tipo de bie-
nes. Carencias que según el autor son 
las que imprimen el carácter trunco a la 

industrialización latinoamericana, aun-
que habría que señalar que no son es-
tas carencias sino, en última instancia, 
la posición del continente en la división 
internacional del trabajo, que opera 
bajo los parámetros de un intercambio 
desigual, la base del carácter trunco de 
la industrialización latinoamericana.
En el segundo lustro de los ochenta, 

años del retorno a Chile y a la sede de 
la Comisión, y luego de concluir sus tra-
bajos previos con La industrialización 
trunca de América Latina, Fajnzylber 
profundizó sus análisis de la industria-
lización, en busca de los determinantes 
que explican el dinamismo industrial de 
los países. La obra que resumió esta 
fase de estudio fue el clásico ejemplar, 
“La industrialización en América Lati-
na: de la “caja negra” al “casillero va-
cío””, otros dos conceptos esenciales 
en su obra.
Para introducir el concepto de la caja 

negra, Fajnzylber retoma nuevamente 
el concepto del núcleo endógeno. Ade-
más, plantea la necesidad de abrirla 
con el fin de que la región logre una 
dominancia tecnológica como parte de 
una estrategia industrial eficaz.
Por otro lado, introduce en este análi-

sis la constatación de una regularidad 
empírica evidente en la región, pero 
nunca antes señalada: el síndrome del 
“casillero vacío”. Este síndrome revela 
que ningún país de la región ha logra-
do compatibilizar el crecimiento eco-
nómico sostenido con la equidad. En 
este sentido, Fajnzylber haciendo uso 
de su método estadístico señala que no 
existe un dilema de política económica 
(trade-off) entre crecimiento y equidad. 
Como contraejemplos o instrumentos 
de prueba de la aseveración anterior 
presenta aquellos países que han lo-
grado construir un círculo virtuoso en-
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tre crecimiento, competitividad, pro-
greso técnico y equidad. (Torres Olivos 
, 2006)
 Luego de realizar análisis estadísticos 

y tras clasificar a los países de indus-
trialización tardía en su lugar corres-
pondiente, descubrió que los latinoa-
mericanos se concentran en tres de los 
casilleros:

1. Países con gran dinamismo, pero 
con baja equidad.
2. Otros con equidad, pero con escaso 

dinamismo.
3. Países con baja equidad y bajo di-

namismo.

 Sin embargo, en el casillero corres-
pondiente al gran dinamismo y buen ni-
vel de equidad no aparece ningún país 
latinoamericano, aunque sí otros países 
de fuera de la región, como se observa 
en los gráficos. (Molina Molina, Fernan-
do Fajnzylber Una visión renovadora del 
desarrollo de América Latina)

Propuesta de transformación 
productiva con equidad en Amé-
rica Latina y el Caribe en los años 
90.

En 1990 la CEPAL publicó un informe 
titulado Transformación productiva con 
equidad. La tarea prioritaria de América 
Latina y el Caribe en los años noventa 
que además de presentar un diagnósti-
co alternativo al neoliberal, sobre la si-
tuación de subdesarrollo de los países 
que habían aplicado la industrialización 
por sustitución de importaciones, reco-
gía un conjunto de recomendaciones 
de política económica que obedecían a 
una concepción neoestructuralista del 
problema del subdesarrollo latinoame-

ricano y a las enseñanzas que había 
dejado la crisis de los años ochenta. 
(Molina Molina, Pensamiento Economi-
co Universal, 2009)
Para realizar este estudio el autor par-

te de una comparación entre la región 
de América Latina y los países que se 
industrializan con crecimiento y equi-
dad (GEIC’s), la cual arrojó que, en 
contraste con los GEIC’s, los países 
latinoamericanos se caracterizan por 
una organización más inequitativa, me-
nos austera, de menor ahorro interno y 
menos dinámica. Asimismo, Fajnzylber 
analiza como si, en lugar de conside-
rar el conjunto de América Latina, se 
concentra la atención en los tres paí-
ses mayores —Argentina, Brasil y Méxi-
co (ABRAMEX) — se verifica que persis-
te sin variación la diferencia respecto 
a equidad y se atenúan los contrastes 
respecto a ahorro interno, dinamismo 
y competitividad. Se observa que los 
GEIC’s exhiben mayor equidad, austeri-
dad, dinamismo y competitividad que el 
conjunto de los países de América La-
tina. (Torres Olivos , 2006). No obstan-
te, en este análisis el autor no le da la 
importancia necesaria a las causantes 
históricas de las limitadas potenciali-
dades de gestación y ensanchamiento 
del mercado interno ni a la repercusión 
de la dependencia históricamente con-
solidada de estas naciones periféricas 
con los centros de poder global.
Además, el autor plantea que en las 

sociedades industrializadas existe un 
“círculo virtuoso”3 entre crecimiento 
y competitividad, en el cual con fre-
cuencia suelen omitirse los requisitos 
de equidad, austeridad y aprendizaje 
tecnológico, y que constituye precisa-
mente uno de los ejes centrales de las 
experiencias exitosas de “industrializa-
ción”. En América Latina —precisamen
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te por las insuficiencias en los ámbitos 
de la equidad y austeridad—, el creci-
miento y la competitividad han tenido 
un carácter espasmódico que no co-
rresponde al carácter cíclico que pre-
senta el crecimiento en las sociedades 
industrializadas. (Torres Olivos , 2006)
Precisamente, a raíz de este análisis 

el autor expone la necesidad imposter-
gable en América Latina de una trans-
formación productiva que permita ele-
var la productividad de la mano de obra, 
sustentar la competitividad internacio-
nal “auténtica” apoyada en la incorpo-
ración de progreso técnico, fortalecer 
y ampliar la base empresarial latinoa-
mericana, elevar masivamente el nivel 
de cualificación de la mano de obra y 
lograr el establecimiento de relaciones 
de cooperación constructiva entre el 
gobierno, sector empresarial y laboral 
basados en acuerdos estratégicos que 
den permanencia a las políticas econó-
micas. Con estos propósitos, los princi-
pales objetivos de esta transformación 
productiva son, entre otros aspectos, 
transitar desde la “renta perecible”4 de 
los recursos naturales hacia la “renta 
no perecible” de la incorporación de 
progreso técnico al sector productivo; 
desplazar la prioridad desde el conjun-
to del sector manufacturero, a los sub-
sectores específicos que contribuyen a 
incorporar y difundir progreso técnico 
al conjunto del sector productivo; fa-
vorecer la inserción internacional so-
bre la base de impulsar la elevación de 
la productividad y la competitividad en 
sectores específicos; introducir modifi-
caciones en las instituciones y políticas 
públicas con el objetivo de inducir en el 
sector privado, comportamientos cohe-
rentes con los criterios anteriores; pro-
mover un contexto institucional procli-
ve a la colaboración estratégica entre 

gobierno-empresariado y sector laboral 
(Fernando Fajnzylber: una visión reno-
vadora del desarrollo en América Lati-
na, 2006). A partir de lo anteriormente 
expuesto se puede comprender por qué 
el autor afirma que la tarea primordial 
y común a todos los países de la región 
es la transformación de las estructuras 
productivas de la región en un marco de 
creciente equidad social.
Igualmente, Fajnzylber asume que la 

orientación y los resultados de los es-
fuerzos internos por superar la crisis 
dependerán de manera no desprecia-
ble del entorno externo. Entre los dis-
tintos elementos que condicionarán tal 
desempeño se destacan el grado de 
apertura que tenga el comercio inter-
nacional; la manera en que se maneje 
el exceso de endeudamiento, que limi-
ta tanto la capacidad de importación 
como la capacidad de inversión de nu-
merosas economías de la región, y la 
posibilidad que haya de acceder a tec-
nologías y conocimientos en condicio-
nes que faciliten una transformación 
productiva asentada en la competitivi-
dad internacional.
Según el autor, la transformación pro-

ductiva con equidad ha de lograrse en 
el contexto de una mayor competitivi-
dad internacional. Dicha competitividad 
debe sustentarse más en una incorpo-
ración deliberada y sistemática del pro-
greso técnico al proceso productivo (con 
los consiguientes aumentos de produc-
tividad), y menos en la depreciación de 
los salarios reales. Como se explicó an-
teriormente, se procura avanzar desde 
la “renta perecible” de los recursos na-
turales hacia la “renta dinámica” de la 
incorporación de progreso técnico a la 
actividad productiva. Además, el autor 
también señala que en el mercado in-
ternacional compiten economías donde 



la empresa constituye un elemento 
que está integrada a todo un sistema 
socioeconómico. Desde esta perspec-
tiva, impulsar la transformación pro-
ductiva requiere esfuerzos decididos, 
persistentes y sobre todo integrales 
(Hidalgo Capitan). De ahí que la trans-
formación productiva exigirá combinar 
el manejo macroeconómico con po-
líticas sectoriales, así como integrar 
las políticas de corto y de largo plazo. 
Además, precisará de cambios institu-
cionales con orientaciones estratégi-
cas también de largo plazo, en las que 
pueda asentarse una forma nueva de 
interacción entre los agentes públicos 
y privados, como vía ineludible de al-
canzar la equidad y la armonía social.
Las transformaciones productivas 

propuestas por Fajnzylber deben ser 
compatibles con la conservación del 
medio ambiente físico, por lo que se 
trata, por una parte, de revertir las 
tendencias negativas del agotamien-
to de los recursos naturales hacia la 
“renta dinámica” de la incorporación 
de progreso técnico a la actividad 
productiva. Además, el autor también 
señala que en el mercado interna-
cional compiten economías donde la 
empresa constituye un elemento que 
está integrada a todo un sistema so-
cioeconómico. Desde esta perspectiva, 
impulsar la transformación productiva 
requiere esfuerzos decididos, persis-
tentes y sobre todo integrales (Hidalgo 
Capitan). De ahí que la transformación 
productiva exigirá combinar el manejo 
macroeconómico con políticas secto-
riales, así como integrar las políticas 
de corto y de largo plazo. Además, 
precisará de cambios institucionales 
con orientaciones estratégicas tam-
bién de largo plazo, en las que pueda 
asentarse una forma nueva de interac-

ción entre los agentes públicos y priva-
dos, como vía ineludible de alcanzar la 
equidad y la armonía social.
Las transformaciones productivas 

propuestas por Fajnzylber deben ser 
compatibles con la conservación del 
medio ambiente físico, por lo que se 
trata, por una parte, de revertir las 
tendencias negativas del agotamiento 
de los recursos naturales, del crecien-
te deterioro por contaminación y de 
los desequilibrios globales, y, por otra, 
de aprovechar las oportunidades de 
utilizar los recursos naturales, sobre 
la base de la investigación y conserva-
ción.
Hay que destacar que esta concerta-

ción multisectorial y necesaria para la 
transformación productiva comprende 
un conjunto de acuerdos explícitos e 
implícitos de largo alcance entre el 
Estado y los principales actores polí-
ticos y sociales, en torno a la trans-
formación productiva con equidad, y 
asimismo en torno a las secuencias de 
políticas e innovaciones institucionales 
necesarias para alcanzarla.
El imperativo de la equidad exige 

que la transformación productiva esté 
acompañada por medidas redistribu-
tivas, entre ellas servicios técnicos, 
financieros y de comercialización, así 
como programas masivos de capaci-
tación destinados a microempresa-
rios, trabajadores por cuenta propia 
y campesinos; reformas de diversos 
mecanismos de regulación que impi-
den la formación de microempresas; 
adecuación de los servicios sociales a 
las necesidades de los sectores más 
pobres; fomento de la organización 
para contribuir a la ayuda mutua y a la 
adecuada representación de las ne-
cesidades de los más desfavorecidos 
ante el Estado, y aprovechamiento de 
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la potencialidad redistributiva de la 
política fiscal, tanto del lado de los in-
gresos como en lo referente a la orien-
tación del gasto público. (Torres Olivos 
, 2006)
Asimismo, los estudios realizados por 

el autor evidencian como los sistemas 
educacionales, de capacitación y de 
ciencia y tecnología han experimen-
tado en las últimas décadas una ex-
pansión cuantitativa notable, aunque 
incompleta, en la mayor parte de los 
países de la región. Presentan, sin 
embargo, obvias insuficiencias en lo 
que respecta a la calidad de sus resul-
tados, a su pertinencia con respecto 
a los requerimientos del entorno eco-
nómico y social y al grado de equidad 
con que acceden a ellos los distintos 
estratos de la sociedad. Hace impos-
tergable la transición hacia un período 
cuyo dinamismo y desempeño estarán 
marcados por el grado de centrali-
dad que las sociedades otorguen a la 
educación y la producción de conoci-
miento. En estas circunstancias re-
sulta fundamental diseñar y poner en 
práctica una estrategia para impulsar 
la transformación de la educación y de 
la capacitación y aumentar el potencial 
científico-tecnológico de la región, con 
miras a la formación de una moderna 
ciudadanía, vinculada tanto a la demo-
cracia y la equidad como a la competi-
tividad internacional de los países, que 
haga posible el crecimiento sostenido 
apoyado en la incorporación y difusión 
de progreso técnico ( Maggi & Mess-
ner).
Se puede afirmar que la estrategia 

propuesta coloca a la educación y el 
conocimiento en el eje de la transfor-
mación productiva con equidad, como 
ámbitos necesarios para impulsar el 
desarrollo de la región y como objeti-

vos alcanzables mediante la aplicación 
de un conjunto coherente de políticas. 
Aunque habría que agregar que en el 
proceso de transformación educacio-
nal tiene suma importancia el rescate 
y fomento de la identidad nacional, 
que se encuentra amenazado con el 
proceso de globalización imperialista 
y que influye directamente en la trans-
formación socioeconómica de las na-
ciones latinoamericanas. 
Se trata de una tarea de envergadura, 

compleja, inevitable y ya en marcha, 
cuyos resultados condicionarán tanto 
la evolución económica y social interna 
como la gravitación de los países de la 
región en el contexto mundial.

A partir del estudio realizado en esta 
investigación se puede clasificar a 
Fajnzylber como un economista que 
renovó la concepción estructuralista 
iniciada por Raúl Prebisch en Améri-
ca Latina y en el seno de la Comisión 
Económica para América Latina (CE-
PAL), y cuyas visiones contribuyeron 
en gran medida a la renovación del 
pensamiento progresista en América 
Latina.
Entre su motivación inicial centrada 

en la industrialización y su convenci-
miento en cuanto a la eminente nece-
sidad de transformación en la estruc-
tura económica y social de la región 
latinoamericana, Fernando Fajnzylber 
estudió con agudeza crítica y cien-
tífica la economía transnacional, el 
papel vital del progreso tecnológico y 
la necesidad de desarrollar una indus-
tria de bienes de capital, así como los 
ejemplos que se podían extraer de las 
experiencias de desarrollo industrial 

Conclusiones 
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llevadas a cabo por economías extra-
rregionales, como las de Japón y el 
sudeste asiático, o las de Alemania y 
Estados Unidos.
Sin embargo, podría señalarse que el 

estudio de Fajnzylber no resaltó debi-
damente el devenir de los procesos de 
industrialización iniciados en América 
Latina, los que alcanzaron forma sobre 
las bases estructurales deformadas 
del capitalismo dependiente que en la 
actualidad, con el proceso de globali-
zación imperialista, no hace más que 
consolidar su dependencia.
En su estudio sobre el crecimiento 

económico con equidad, hay que re-
saltar sus planteamientos sobre la 
necesidad de llevar a cabo una política 
social activa, ligada con los ritmos de 
crecimiento económico. Igualmente, 
destacó la importancia de una gene-
ración dinámica de empleos de cali-
dad que sirva de base a los diferentes 
cambios que se realicen en aras de 
lograr un desarrollo en materia de 
educación; así como la promoción de 
una mayor adaptación de la fuerza de 
trabajo al cambio tecnológico y de la 
capacitación laboral a niveles sectoria-
les y laborales.
En este sentido hay que plantear que 

la visión de Fajnzylber no contempla 
que con la gestación de un modelo 
volcado al exterior, América Latina 
manifiesta continuamente los desfases 
y desequilibrios sociales del modelo 
agro-minero exportador, que consolida 
el “desarrollo del subdesarrollo” y que 
permite a la oligarquía latinoamerica-
na seguir contando con importantes 
cuotas de poder estatal, lo que explica 
las dificultades de llevar a cabo trans-
formaciones sustantivas en la región 
al entrar estas últimas en contradic-
ción con los intereses de las clases 

que detentan el poder.
El carácter asertivo de Fajnzylber y 

su capacidad de interpretar la realidad 
latinoamericana se plasmaron tanto 
en los rigurosos análisis de los com-
plejos problemas que decidió abordar 
como en las propuestas de política que 
defendió, si bien no tuvo en cuenta, 
quizás por su prematura muerte, cuan 
radical y profunda debía ser la trans-
formación del continente latinoame-
ricano, al ser el propio desarrollo del 
capitalismo, en esta caso subdesarro-
llado y dependiente, el causante prin-
cipal de la deformación estructural de 
América Latina.
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1. Raúl Federico Prébisch Linares (San 
Miguel de Tucumán, 17 de abril de 1901, 
Santiago de Chile, 29 de abril de 1986) 
fue un contador público y economista 
argentino. Entre 1950 y 1963 fue Se-
cretario Ejecutivo de la Comisión Eco-
nómica de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Posteriormente, ejerció el cargo de Se-
cretario General de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD).

2. Joseph Alois Schumpeter (Trest, Mo-
ravia, 8 de febrero de 1883-Taconic, 
Salisbury, 8 de enero de 1950) fue un 

destacado economista austro-estadou-
nidense, ministro de Finanzas en Aus-
tria (1919-1920) y profesor de la Univer-
sidad de Harvard desde 1932 hasta su 
muerte. Destacó por sus investigacio-
nes sobre el ciclo económico y por sus 
teorías sobre la importancia vital del 
empresario, subrayando su papel en la 
innovación que determinan el aumen-
to y la disminución de la prosperidad. 
Popularizó el concepto de destrucción 
creativa como forma de describir el pro-
ceso de transformación que acompaña 
a las innovaciones. Predijo la desinte-
gración sociopolítica del capitalismo, 
que, según él, se destruiría debido a su 
propio éxito.

3. El crecimiento permite incorporar 
nuevas generaciones de equipos y pro-
ductos, contribuye por esa vía a elevar 
la productividad y, por consiguiente, a 
reforzar la competitividad internacio-
nal. La ampliación inicial del mercado 
interno, por la vía de la masificación 
del consumo de bienes simples que se 
sofistican a medida que aumenta la 
productividad, constituye la base insus-
tituible del aprendizaje industrial-tec-
nológico, condición necesaria para la 
creciente inserción internacional.

4. La inserción internacional de Amé-
rica Latina se ha basado principalmen-
te en la renta asociada a los recursos 
naturales y la expansión industrial se 
ha nutrido de la renta generada al am-
paro de una protección indiscriminada 
y prolongada. Ambas fuentes de creci-
miento, obviamente vinculadas entre 
sí, se han erosionado y la reestructu-
ración industrial debería permitir tran-
sitar hacia la única fuente de renta no 
perecible, aquella que se basa en la in-
novación aplicada al procesamiento de



recursos naturales, a las manufacturas 
no basadas en recursos naturales y a 
los servicios intensivos en tecnología.
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