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1. Pienso que el dilema "demccrecte polítiCll ·democracia social" en
Am~ricaLatina es muy relativo. Por una parte, es la denominada "demo
eracia poñnca" la que, por el momento, ha ganado la confrontación. tanto
en el movimiento real hisl6ricocomoen el mundo de los CQnceptos. En el
terreno de las ideas, concretamente el debate abierto desde hace algunos
alios. se hace alusión 11 "la democracia" sobreentendiéndose que se trata
de la democracia "política". Y si somos rigurosos, la referencia es a un
concepTo reducdonistade la misma. En la mayoría de los textos o discur
sos , sea que se trate del debate académico, sea del lenguaje que usan los
polfticos de los grupos dirigenles y la casi total idad de 105 gobiernos. sus
ideólogos y los medios de comunicación de masas, la referencia evidente
es a la democracia entendida como democracia "polltica".

Gan6 el consenso universal una visi6n metafísicade lademocracia, que
comprende sólo la demccratlzectén de lo superestrucrurel y exclu~ lo
relativo a las estructuras econ6mico-sociales, y todo lo relativo alas condi
ciones reales , concretas, de la vida y parttcípactén de las mayorías popu
lares . La democracia "econ6mica" y ~soc lal" está excluida tanto en la
realidad como en el mundo conceptual.

Indudablemente , elconcepto idea/ de democracia es tota/ironte. Dicho
de otro modo, implica democracia "política." y democracia "económica" y
"sccíel". O como lo dijera en la forma más sencilla posible Abraham
Lincoln: democracia de/pueblo , por el pueblo y parael pueble.

El enfoque maniqueo sobre la democracia y la dictadura inscrito en la
estrategia global de dominaci6n del gobierno de Estados Unidos de Amé
rica (Ronald Reagan y George 8ush) parece haber ganado consenso
internacional. En Europa del Este se ''transita hacia la democracia" (políti
ca) . Tuvo lugar una "Revoluci6n Democrática" (desde luego, política). Los
científicos sociales y políticos estudian la ~transici6n a la democracia en
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Sudam~rica" , Nadie pone en duda en nuestro continenle que Argenlina,
Chile , Ecuador, Uruguay, Colombia o PerO sean democracias, No se niega
la instauración de la democracia en Nicaragua. El Salvador, Guatemala ,
RepOblica Dominicana o Haití (país, este Ollimo, donde un golpe de Estado
interrumpió el proceso democr~lico).

y así la dem ocracia ha terminado por convertirse e n el traje de gala de
sistemas de vida social en los que la humillación, la opresión, la miseria
mukilUdinaria y las peores lacras sociales con stituyen el pan nuestro de
cadadfa de decenasde millones de latinoa mericanos. Análoga o másgrave
es lacondici6n de la mayoría de 10$ puebles de Asia y Africa. . [kmocra.cia.
y democracía política. significan, hoy por hoy, lo mismo.

Se impuso la visión exclusivamente tc rmet de la democracia con el visto
bueno de los representantes de laciencia política: lademocracia. nada. tiene
que vercon cuesücnes como las carencias extremas de a.limenlO, vivienda
y salud , la barbarie y la marginaci6n en masa y elsistema de desigualdades
insultantes en aumento progresivo. Nos referimos en primer término, obvio
es , eles colectividades del Tercer Mundo. Pero si no se evaden los hechos
cega.dos por los éxitO$ de la "transfclón a la. democracia", algo análogo
aunque en estado embrionario comienza a vislumbrarse en torno a a.mplias
franjas de las co munidades soviéticas, esrealemana. rumana , polaca, yu·
goeslavas y de otros países liberados de lorden estalinista.

2. Laproblemálica es más preocupante sidamos un paso en los ámbitos
axiológicos . l a democracia, tal com o se la entiende comúnmente hoy en
dfa, es el valor supremo , denlro del sistema de valores de la civilización
capitalista. Laequidad .le justicia social, la fratern idad , el altruismo, el amor
al prójimo, la igualdad , lodos ellos principios superiores del cristianismo y
de la cultura occidental. si acaso se a.sumen como valores lo serán de quinta
o sexta categoria . Para elneoliberalismo se trata de quimeras anacrónicas
sepultadas por la. historia . El principio rector priorita.rio es el egoísmo, el
éxito basado en la acumulaci6n de dinero .

Estamos tratando la. democracia tal como se la entiende en el lenguaje
posmoderno de las élites pcljuces y en 10$ ámbitO$ de la academia del
capitalismo desarrollado. También del " perilérico" como el que padece
América la.lina. y el Caribe . Es lademocracia. reducido a meras fórmulas o
formalidades. Se !rota, poro decirlo con palobras de Norberto Bobbio. de
un "conjunto de regios que establecen quién estó outorimdo poro tomar
las decisiones colectiuos y boja qué procedimientos", 1



Es un concepto reducdonisla de orden supenslfUdutal que establec.
lWJtO dlredO con -elotecionn geneTales~ dentro d. un clima de libertad 11

honesbdad en losc6mput05. Iravn de los cuales se e . terioriza la voluntad
de los d udlolbnos y surg.rn quienes V"" • gobernar durante un periodo
relativamente corto. Se entiende qu e en "'les IIWfl tos participan varios
partidos con diwnos idearios y proyectos poIrt:ico$. Decisivo es el respeto
a todos los cuerpos de Ideas y a la .bre expresi6n de las mismas y de 1M
opini0r>e5 de Iosciudadanol. Esloes, plUTabmopoIíIicOpartidísla e idcoJ6.
gicO. Democracia implica, "'mbiin, dicen pol!licos y científicos sociales,
respeto a los derechos h umanos.

En verdad se Irata del acatamiento só/o d. determinados derechos
humanos, pero ~stll liS otro problema que tra ta rllmos más adelante . En
toda democracia es!' p resente la oposici6n {la eficacia del derecho a
dise ntir). la cual goza d. derechos y libertades en cuan to a organización,
manifestación p (jblica de toda divergencill o mejoJ a (jn de crítica a los
gobernantes y a sus políticas Yprkticas. Esnoclal el respeto a los derechos
y libertades de las mirIolfcJsde toda índole.

Es innegable lamonne ímportbna. de lareprt'SIrnlofWidlJdapoyada en
eleccJones respecto a 6rganos estatales y ejecutivos (centrales, regional..
y municipales) , legisIaIivos, ;udicíaJes, etc~Wr a . Esdetermin""le cómo se
efectúan las eleceio" ..: $1 hay honestidad y lranJPN"cncia o si poi" el
COOlrario se ponen en pr&ctica maniobras fraudulentas que Impiden u
~Iiun la • • presí6rl de la voluntltd ciu<hdana. Pero con lodo y la
prioritaria importancia delsufrlgioydemáscomponentn de la democrkla
lamada "poIticll~, es nueSll'a opinión que ello no basta..

En América Latina es com6n el caso de ciudadanos e lectos en evemee
. mplos que como gobernan tes aevan a la prkhca medidas pol'"lIicas que
obviamente contrltdic.n la voluntad y los intereses de la inmensa mayona
del e lectorado. Resulta irón ico , a.l respecto , caracterizar las inapelablllS
decisiones del Fond o Monetario Internacional y del Banco Mundialcomo
democráticos beneñctos para los pueblos.

En un texto de Pablo Gon~)ez Casanova lee mos lo siguiente: "Al hablar
de la democracia es necesario Incluir por Jo men05 cinco categorías: la
repre!>i6n, la neg0c/ad6n, la repre.sen/0ci6n, la porticipod6n Ji' la media·
clón- , Nobastarfa , pue s, con lll$generalidades que ordinariamente meno
cionan polUcos y estudiosos sociales. No hasla la exigencia de ele«;iones
generales honestas y e l p1uripartidismo ideológico Ypolftico dentro de un
di.... de ibre expo-esí6rl del pensamiento y uso de ladisidencia Yla crilica.
Son precisos otros elementos que nos condUZClln a la concreción del
fen6meno. -En el anAli:sis d. cualquier democracia _continúa GonúJez
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Casanova- cabe ver el contexto de la represión ffsica, moral veoollÓmJca
contra las personas como indJvlduos V colectluidades, como personas V
como puebloso clases, como violación de derechos de Individuoso como
uio/0d6n de derechos de colecliuidodes". " Más adelante agrega el autor:
"Es cierto que parece demog6gico hablor de democrodo con hambre o de
/o de mocrado con andrajos, pero se tratade un fenómeno signijicaliuo que
vale Jo penoenunciar paro scter de qué democrodo estamos hablando".2

Una de las deformaciones principales de la conceptualización en boga
sobre la democracia es el carácter a-hJst6rico o supra/listtirico que se le
atribuye. La particular bístonade cada pajscarece de importancia. asícomo
- en estrecho nexo con lo antes dicho - los niveles de atraso en la
producción, alfabetizaCión Vdemás aspectoseducati\IQs Vculturales, V las
condiciones de vida en cuanto a vivienda, nutrición , salud. etcétera.
Inscritoen elcarácter a-históncc que se le otorga a la democracia sobresale
e l hecho de que no se tome en consideración la condición colonial,
semicolonial o neocolonial con las consecuentes vulneraciones a la sobe
ranía nacional. En suma , los grados de dependendo en que se puede
encontrar un Estado nacional /ormalmen~ independiente en relación a
naciones opresoras, a través de las diversas formas especificas de neceo
lonialismo o imperialismo .

Tal distorsión conceptual, que lo que menos contiene es Inocencia,
conduce a la exigencia de democracia (en los términos entendidos) para
cualquier formación social delmundo. l a "democratización" se convierte,
asr, en pretexto estratégico de las potencias del capitalismo central, en
especial del imperio americano, para interven irVviolentar soberanías. l a
estrategia de Estados Unidos en relación a los países del Tercer Mundo
viene utilizando desde hace mucho tiempo, pero particularmente bajolos
gobiernos de Reagan VBush, e largumento de la "necesidad de democra
tteeclón" para intervenir brutalmente en cuanta región o país considere
necesario. La sentencia de dictador o tirano para cualquier jefe de Estado
legilimatoda intervención incluyendo bombardeosvgenocidios bárbaros .s

Tomando en cuenta los aportes de GonzálezCasanova, opinamos que
toda investigación en torno a la democracia ''política'' implica Indagar
problemas como el consenso VIola coerei6ny uiolencio en la vida cotldla-

• U>omóao"", S do,,,"o>, 1986.
3 _P.I<odo~. 1'l0Tl0ga. s.d.m H" "" fuoro" ullflcad"" d. 1Ir""""..dl<lad.,... do q..
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na; la violaci6n y/o el respeto a los derechos humanos; las mediaciones,
lanegodaci6n y el diálogo y/o la represi6n y elgenocidio como métodos
de oolución de los conflictos; la tronsparencia o el enmoscoramiento del
poder y sus múltiples pr.§.cticas; el ejercicio de /o soberan1a en la tomo de
decisiones JI prócticoseswtolesogubemomentalesoSJ hipertrofia o coten
cia; el contexto in/emodonol concreto , es decir, la indagación sobre si
existen presiones, intervenciones, amenazas, bloqueos, agresiones, riesgo
de ataques bélicos, etcétera, prove nientes del exterior, de tal manera que
el ejerciere de la soberanía y la vida política total se ven limitados , condi
cionados o determinados por factores extemos;4la cuestión de siel pefs de
que se trata gozade paz intemao está. envuelto en unaguerradvi/, etcétera.
y aqul hablamos de democracia ' 'polftica'' .

Nosotros hemos sostenido que la democracia en todas sus expresiones
es incompatible con lacondición de colonia, semicolon ia o neocolonia. Lo
dicho significa que el ejel'Cicio pleno de la ooberanía es requisito sine qua
non para caracterizar a un ligimen como democrático.

3. La cuestión de los derechos humanos es mucho más compleja que
como de ordlneric se maneja. En elpresente son muchas las declaraciones
de derechos humanos vigentes. Entre las más slgnificativas y reconocidas
internacionalmente se encuentran la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948);elPacto Internacional de Dere.:hos Económicos, Socia
les y Culturales (1%6) ; la Decfaracíén Universal de Derechos de los Pue
blos o Declaración de Arg'll (1976) ; la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre o Declaración de Bogotá (1948) ; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). La dificultad y
complejidad del problema deriva de que Estados Unidos, y en general
todos losgoblernoscepltelistas, de igualmanera que la casi totalidad de los
medios de comunicación de masas, sólo se refieren a los Derechos Huma
nos marcadamente individualistas. A los países delcapitalismo desarrolla
do no les preocupa que encamen en la realidad los "derechos colectioos
de Ios pueblos", el derecho a una autodeterminación inTernacionalmente
respetada, en primer término. losgobiemos de Estados Unidos, particu
larmente los de Reagan y Sum, se desentienden en absoluto respecto a la
eficacia de los llamados "derechos econ6micos, sociales JI culturales". Es
evidente la limitadlsima capacidad o incapacidad de los gobiemos que
gozan de "democracia política~ en Latinoamérica, para dar cobertura y

•v.. ml Irabaj(> .'C6mo _imfJnOO • la cuftOI6n el< la c!<mocr_ ... Coo_". ".
s..w.ooo. . ol... 11 Y"OflDb. SoccI6n .'T...""",,,,,y 00<0>"0""'", 1·10 l\Oolombro el< 1988_
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garanTizar a las masas trabajadoras 11 marginadas los referidos uderechos
económicos, sociales y ClJll11rales" esto es, los derechos a la vida (no a la
sobrevivencia) , a la alimentaci6n mfnimamente adecuada, al trabajo sequ
ro , a la salud inTegral , a la vivienda digna, a la educación y la cultura, a un
ambiente ecol6gico saludable, etc"'tera. Menci6n especialfsima merece el
irrespeto y la no relevancia prestada por gobiernos y organismos intema
cionalesa los "derechos econ6micos, sociales y culturales" de los Pueblos
Indios.

Pienso desde la perspectiva de los países del sur, del ~Tercer Mundo",
que los derechos humanos prioritarios son los de los pueblos, a lapesen
primer término '1 a la autodeterminad6n libre en segundo. Después ven
drlan aquellos derechos "colectivos" que atafien directamente a una vida
digna del hombre , con pleno acceso a los bienes materiales y culturales
producidos hasta hoy por la humanidad. Estono eltcluye, seentiende, los
derechos humanos y libertades de individuos y colectividades frente al
Estado.

4. Por otra parte, intenTar el trata'Viento objetivo de cualquier faceta o
ángulo del proceso cubano, en la actual coyuntura de transformaciones
aceleradas en el mundo, es entrar a un campo minado por los prejuicios,
las pasiones ideológicas y las sentencias condenatorias reslleltas a priori.
Con el colapso dlll sistema ft:¡laliklrio estalinista y ante el exltcsc avance
de laofensiva globaldel capitalismo y de su expreslén Ideológicadominan
te,elneoliberalismo, el debate sereno en torno al régimen cubano se volvi6
difícil cuando no imposible. Elproblema se agrav6a partirde la instauraci6n
del sistema mundial de monopolaridad de gran potencia. Después de la
marcha triunfal de George Bush en el Golfo Pérsico y de la consagraci6n
del Nuevo Orden Mundial, que nace bajo el signo de la voluntad domina
dora del imperio americano, discutir sobre temas como la participaci6n
democrática del pueblo en ClIba parece propósito de orate obstinado . A
sabiendas, pues. incurrimos en el,iesgo.

5. Opinamos que un método más adecuado para indagar sobre lo
concreto del estilo de vida p6blica de una sociedad determinada, cualquie·
ra que sea su nivel de desarrollo o atraso, consiste en abandonar al
momento el mitificado y mistificado concepto general de democracia
(pollllca) y encaminar el análisiso reflexlén hodo los espaaoeconaetos en
los que dentro de la totalidad social que se investiga cobran realidad la
participación popular y toda eltpresi6n de vida democrática, sea que se
trate de manifestaciones consultivas o decisorias, directas o autogestiona·
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nas. Se pretende Indagar no sólo sobre las meras formas y normas, sino
sobre su conversi6n en vida colectiva y estatal cotidianas. Expresiones
democráticas o espacios de vida democrática concreta los encontramos en
cualquier país, en cualquier rodosoda/. De Igual modo, rasgos o espacios
antidemocráticos o autoritarios también los encontramos en cualquier
sociedad , en cualquier pals.

Estados Unidos, Alemania, ElSalvador o Perú, por ejemplo, son tota
lidades sociales que contienen espacios o rasgos demccrércos y también
espacios o rasgos antldemocráTlcos. La invasión y ocupación de Panamá,
por ejemplo, jamás podrá ser una expresión, un rasgo, un espacio de vida
democráTica, así haya sido tomada la suprema decisión de conformidad a
las normas constitucionales y legales por el hombre que gan6 en las
elecciones generales para ocupar la presidencia de ESTados Unidos de
América. Brasil es una democracia, nadie lo niega, allí funciona el sufragio
universal, etcétera. No obslanTe, nadie puede negar la índole enñdamo
crática de los asesinatos de m~es y miles de niños miserables en las calles
de Rfo. Israel es una democracia. Los políticos y polit61ogos de OccidenTe
no niegan tal aseveración. Empero, nadie puede rechazar el carácter
antldemocrátko de su políTica hacia el pueblo palestino.

Las líneas que separan lo democrático de lo antldamoceéncc no son
rfgidas ni trazadas de una vez para siempre mediante procedimientos
eleccionarios . Ni Tampocopueden ser deñnídes con postulados asumidos
a priori sobre la democracia .

En consecuencia, concluyendo, si queremos aproximarnos a la verdad,
y la verdad essiempre concreta (Hegel, Lenin), es mejor explorar $(lbre lo
demccrátlcc y lo enttdemocréñcc que contiene una Totalidad social, y no
conformarnos con la declaratoria de democracia, dictadura o tiranla, que
a modo de senTencia definitiva se le impone a un sistema de vida pébltca
para absolverlo o condenarlo. Por cierto, este es lo que comónmente se
practica. El resto es la tarea de los medios de comunicación de masas ysus
Ide6logos.

Lo expuesto no pasa de ser un mero esbozo de algunas facetas o
aspectos del enfoque metodológico a nuestro juicio más adecuado a la
verdad que se busca, y cuyo sentido es la aprox imación hacia loconaeto
de Todos los espacios e insTancias de la totalidod socialdel (pafs) objeTO de
estudio.

6. Refirámonos al objeto específico de nuestro trabajo: Cuba y las
cuestiones de la democracia po1rlica, el contexto internacional , el poder y
la revolución.
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Consecuente con el método adoptado no a/irmo que Cuba sea una
democracia política. Cuba está muy av;¡,nzada en cuanto a democracia
"económica y social", En América Latina ha constituido, durante déc;¡,d;¡,s,
la excepción. los indicadores relacionados con la calidad de vida de CEPAL
y la ONU y muchos estudios realizados a lo largo de las tres décadas
revolucionarias así lo han demostrado. l agravfsima coyuntura abierta COn
el derrumbe catasnéñcc delvsoclellsm o real" en la URSS y Europa del Este,
configuró una sltueclén muy espe{"ial que afecta seriamente los logros
sociales, la calidad de vida y la propia scbrevívencla del régimen .

Pero en todo caso las correctas interrog;¡,ntes metodológicas son las
siguientes: ¿existen en Cuba espacios concretos en que el pueblo se
exprese, partfcipe y haga valer su voluntad democráticamenle? ¿Esposible
ampliar los especies democrércos? ¿Existen tectcres que limitan el funcio
namiento en toda la plenitud ideal de una democtada política? ¿Exislen
espacios o rasgos enudemccrétkos en la vida púbhca cubana? ¿Incide la
historiacubana en toda explicación de su régimen de vida pública' En torno
a las cuesnones plenteades debe hacerse un esfuerzo de invesligación y
reflexión . S610 así puede lograrse una aproximación a la esencia de la
problemática . Este lrabajo . dado su caréctet . no pretende aqoter este
objetivo. sino sólo plan tearlo .

Bajo el clima político e ideológico conformado por los vertiginosos
cambios del mundo. y pernculermente después del rechazo evidenle de
105 pueblos de la URSS y Europe del Este al carácter anndemocréncc del
"socialismo real", a Cuba la sentaron de inmediato en el banquillo de 105
acusados y el fallo consensual fue condenatorio. No es una democracia .
Es más , se piensa y se afirma que no puede existir jamás una democracia
socialista. De paso dig;¡,mos que la democracia socialdemócrata (Francia ,
España, elcélera) no es un sistema que responda a Ias exigencias mínimas
del socialismo, sino más bien una forma particular de administrar con
mucha eficacia elcapitalismo desarrollado en su nueva y ectuel fase .

Anle talsituación, y ante elbecho. también obvio, deque la democrac ia
que pregona el neobberaltsmc capitalista, se ha convertido en el modelo
idea ldominan te de los gobiernos de Amérkal.atlne. Cuba continúa siendo
un régimen na demccrétícc . Es más. me temo que el grueso de la inlelec
tuehded académica y un buen sectorde la inteleclualidad de izquierda , aun
la con fesa m,orxista, piensa igual. Agreguemos el descrédilo universal
mismo delsocialismo producido por el estalinismo ya colapsado , así como
de categorlas centrales del marxismo como la dicladura delprolelariado y
nos encontraremos un panorama que cubrina escenarios de América y Eu·
ropa en !os cuales un au tor que sostenga que Cuba es una democracia
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socialista . estarla pregonando en el desierto, carecería abso lutamente de
auditorio.s

Me limito a reiterar que Cuba reúne -caso excepcional en América
latina-condiciones de democracia económica y social. Y que no es una
dictadura burocrática o una tiranía aurccrénce . Y adem,!is , lo importante ,
que la isla antillana contiene apreciables espacios de participación popular
y expresión de la vol untad CIudadana de índole democrática . Y que puede
perfeccionar y ampliar democráticamente su régimen político.6

Opino que no se pueden entend\11" los diversos aspe<;tos del sistema
político actual de Cuba sin comprender las caractersucas esenciales de su
pasado colonial. sus luchas por la independencia y la constante presencia
e intervención de Estados Unidos. 7

Ciertamente la historia ha comprobado que elfuncionamiento de varios
partidos con div\11"sidad de programas es una necesidad de la democracia
formal, de la democracia política . Igu31mente lo es, como consecuencia
lógica. la libre ecñvlded de lao~d6n. Pero tales integran tes delsistema
de poder constituyen 13 oonsecuencia notural del desa rrollo autónomo

$ Ur10 d. o"".c'""" W I'e"lIo. n, AloolO 001. H "000100"","' ~ pedo, ..""lud".",,,,, on
Cubo-oEl Cotibt eo"'"tll,O<I<'llo«>.~.oco. el"" 0601 . t6.
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podot «p.n..onm d. Esl.d",U_o00><1••1Imc", d. lo> Iuch..do .'b<,0Ción ,0""".1do E..,.ft• •
/00ind.pond;.... "'oTOn .n E"odO$ Un""'" . 1"",.n'I.1 ~ .tomo o..mogo dol.,..-cicio do lo . beo-tod do
l. .... como noclÓr> ""'",..... Eol' ..""m....."' ..od... ~ f"".Ie« d.odo el momonto on QUo ""'• • n
.!<On. Josf MartI'. bu.n """",.do< dol "monllNO"'. En t~ los n.....mori<."'" ~mulon .., los
"hborocIoro. ..do Cubo y sobro!Ol bolO lO ;n~o"" . n lo.... .con . 1¡ "_d."'"" ondO/..,.d.omonto
como .. n",OIin coi""...... . Su>1" '. _ IOn lo> m~m.. qu. '"'_ ~ ""'.n lId.d " 'POClO •
Pumo Rico. De todO$ modO$. m«l..n.. " E.......nd. Plan. m.n..nd,¡n U" IOlr.o:YIo colon...... con
Cubo. qu. le. po,milOln""","I, .n lo IOdo po1l<ic. d.l pu<bIo ,ubono. M¡, ocI.lon....,ji lodo:todu,.
do MK_ ~ 10$ >egltnonos "domo" " "",,o,," .Iectos.. (G,,,,, Son Monln. C.,1oo PIloSo<...lisI O
los ,,,,,.."uid..m«l.....goJpo do Estodo _ como fu. el COlO <Ioi . limo gob,",oo do 8ol;oto- losqu. ,
igodO$ • uno o/Igo,qU'" ,,,,.1010"'. lu"",nocl• • n lo oco,,6nOco, lo porloco ~ lo i<Ioológoco "'" los
ll'. ndos ont...... ocor>6mic<>s y po/kico< do EotodO$ Unidos. "'..",n.,¡n 0:0010 ..hl<,"O$ del ""'""~ 

'",""lO 0:010.,"1 d.l po.blo ' ubono. Se,ji Lo """u"ón In".od. por FIeI.1 Couro 1.0 qu• • al ","ofllt.
In.UiU"" 1.0 or. d. ind.pond• ....,. po/il"• . •¡o",o:;opIono do lo_.nla n.."'n.1y outod...,m ·
a6n PO""I", . h.... lo""u• •d.d . PolO .n ningOn mom.n'o Eslocl", Unid", No dejado do ",'n'" - .
cu.1 fIJ . ,o IUgob;o,,,o ld.,"oo"~,. O",publiconol- . como . 109"""'. • I ....mogo. mu.... do un
rigIrnon que no ..qu..... loven.. d. 1.0 C. .. BI.nc. pot. decidn .1",mbo hill6nco d.1 pois.

Ahor.con si d.""mbec_del _ "'" '"u.-.l..I..'. ' " ... . . . lgoN,,,odoGoorge Bu'" no
puoclo od..... . , lo.m.n geopolil~.d.1 on.,"ogo . ... ,""' , .1comu,,~mo. ni ,..en.,.",.,óg,c.. d.
lOllundod ....,onoI.,,; ..Qu el pr.....o del n""""Afico como loIn'.n'6 po". log.om.,;""""""""""
• • Sud.mf""• . Par sllo el bloqueo 1'0""""0 .10 .... cIo<d. 1>0<. mto d. ,,",",o .~"' .. nos ,,",""'O
nfi~"",n.. como d.m""'oc<6n d. l. b¿,bone. ~no de los '0$"'"do ... N,....mf ... · ' IV1Ii>od. ~

""""n. " que .. p,o<or>d. iU'" ~ . ¡Omplo de ,odo lohu_d.



108 ESlUDlOSLATINOAMEllICANOS

glob~l moderno de un país. Es sólo la autodeterminaci6n del pueblo
respectivo la que puede y debe conducir a la construcción de un sistema
de democracia plurallsta. Jamás la democracia política impuesta desde el
exterior ha sido tal democracia. Resu!tan endógenos los íactores decisivos
y determinantes, además de que sólo ellos pueden otorgar legitimidad.

Por alta parte, debe subrayarse , que son los pueblos, y sólo ellos. los
que pueden ponderar axiol6gicamente la ccnventenca como prioridad de
la democracia en todas sus expresiones o en cualesquiera de ellas, o la
liberación deldominio extranjeroo los requerimientos históricos impuestos
pOl la falta de la suficiente cohesión estatal y nacional, etcétera . Sipara los
chinos vale más l~ democracia capitalista que le quieren imponer o es
prioritaria la unidad estatal y nacional junto con la cohesión e<:onómica
(necesidad de crear , tardíamente por cierto. el mercado nacional) y la
independencia plena de su gigantesco pars, ése es problema que los chinos
y sólo los chinos pueden y deben decidir.'

IgualOCUlTe en relación a Cuba respecto a la ponderación axiol6gica de
la determinación delorden de prioridades o la gradualidad de la democra
tización. S610 ellos pueden valorar la necesidad de impedir a toda costa la
~rdida de la independencia política y la de la soberanía libremenTe ejercida
a fin de no caer en una condici6n análoga ~ la mayorfa de los países
latinoamericanos sometidos a las ignomin iosas condiciones decididas pOI
el Fondo Monetario Internacional y los poderes estadounidenses. Derer
minar la forma, los ritmos, los grados y matices especílicosde la democra
tización de Cuba les corresponde exclusivamente a los cubanos.

I El pyoblo,h;no "" ..frIdo <omo_!n~n""".. y ft... 9"....1600 Yho"'_" P'"
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En su tiempo, Simón Bolívar VJesé Martf le otorgaron oolor prioritario
a la independencia polftica real de nuestras patrias en relación a las
potencias europeas Va Estados Unidos. Es inconcebible un Bolívar plan
teando en el Congreso de Panam.i la Implantación inmediata de la demo
cracia Vno la unidad de Latinoaméricaante la amenaza histórica encamada
en lavoracidad expansionistade Estados Unidos. De nuevo repitamos: el
problema del rligimen democr.itico en un país determinado es esenctal
mente histórico. Y es el pueblo respectivo el que debe decidir la oportuni
dad y las formas especílicas de la democracia en cuestión.

Por otra parte, se debe evaluar en su real peso espeeífico el con"junto de
requisitos que favorecen lanormokdod (o su negación) del contexto interna
cional concreto en que funciona un rligimen po/ítico social dado, tal como lo
propusimos alprincipiode este artl'culo. Tal aseveración cobra mayor fueaa
si se tiene presente la acelerada y progresiva inTerdependencia o concatena
ciOO de todos lospaíses Yregiones, de todos los fenómenos del mundo.

No vacile en afirmar que Cuba atraviesa una etapa histórica con un
contexto intemocionalanormol, anTijurídico e inmoral, desde el comienzo
del proceso revolucionario, pero ahora qu izás más impregnada de peligros
que nunca . El factor principal del contexto externo anormal en que se
desenvuelV<i! la vida de Cuba es, obviamente, el proyecto norteamericano
tendiente a destruir elligimen político, las conquistas sociales y el sistema
de vida social. Se requiere ingenuidad extrema o sospechosas inte nciones
cuando se escriben textos exigiendo la democracia occidenTal plena de la
isla, hecandcse de la vista gorda respecto al hostil y onormol contexto
intemocionol en que vive desde hace treinta años . La anormaf¡dod o
e>:repcionolidodde la coyuntura cubana actual es determinada no sólo por
el propósito aniquilador de Estados Unidos. Eseste nuevo mundo que se
está configurando, en toda su complejidad, el que func iona como matriz
de múltiples e infinitos obst.iculos al desenvolvimiento normal de Cuba,
Incluyendo lo económico, la vida cotidiana y también lo palílico-estatal. La
transición a una democracia real, que contenga el respeto al pluralismo
polílico e ideológico, elecciones directas de los gobernantes y demb
elementos del sistema de democracia política idea l se visualiza como de
altísimo riesgo, dadas las dificultades del contexto internacional y particu
larmente la palítica exterior del gobierno de Bush.

Lo antes escr ito significa que el contexto internacional es desfavorable
para la apertura demccréñce tOTal. Tal contexTo inTernacional produce
detenninantes que obstacuhzan la configuración de un régimen político
plenamente democrático . Los revolucionarios cubanos , Fidel Castro en
especial, han percibido siempre Jos reales riesgos que todo avance demo-
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crático, toda expansión de la democra,ia políti<;a, signifi"m para la Revo
1\I,i6n. Seamos más concretes: los dirigentes cubanos capten el hecho
innegable de q\le el pluralismo partidario e ideológioo sena de inmediato
utilizado por el gobierno imperial de George Bush y algunos gobiernos
cémpllces tras el objetivode lograr la neocolonízaetén de la isla, destruir el
sistema y sus enormes conquistes sociales e Instalar las miserables ,ondl
cionesen que sobreviven cesr todos los pueblos de Amérka Latina.

No se requiere ser simpatizante del proceso revoluclcneric cubenc para
parcíblr, 001'1 absoluto realismo, que la aceptacíén de la libre creacíén de
partidos 001'1 todas las ideologías existentes, el reoonodmiento de una
oposici6nalsocialismo, etcétera, conduciría irremisiblemente a la Implan
tación del "cepüallsmc alo latinoamerkano" y la democrada Imperiolal
gusto de los poderes ncrteamertcenos y de toda la rea,ción derechista
continental y mundial.

7 . Rasgosantidemocrátioos-rasgos cemcceéñccs, En rel"ción a los paises
defllemado "socialismoreal"°sistema estalinista, Cuba reveluclcnaría es
un "ISO sing\llar, 001'1 gran peso de parttculendedes.

Elproceso cubano es distinto, en aspectos esendales, de otros '0010 el
de la Unión Soviélka y los paises de Europa del Este. En el hecho de ser
resultado de un proceso revoludonario Interno y no de imposiciones °
determinaciones procedentes del extranjero, sólo es oomparable 001'1 la
Revoluclén de Octubre, la Yugoslavia de TIto, la Revolución China y unos
pocos parses astaüccs. Aún esr, el signo democrático del proceso cubano
surge desde el primer momento del triunfo de la Revolución, mediante la
ratific:adón constante del pueblo a las decisiones o consultas del liderazgo
históri<:o en<:arnado en Fidel Castro. Y ello pese al desgaste natural del
ejercfctc del liderazgo . La legillmldad del procese cubano ha sido cons
tante y no es comparable con lo ocurrido en muchos de los demás perses
europeos de "soo:ialismo realmente existente". Elcontado permanente,
la co hesión de la dfrecclén revolucionaria con la masa de productores
dírectcs (obreros, campesinos) no se pierde. Ni los enemigos del régi
men pueden negar '01'1 fundamento la autoridad históric:a y moral que
aún en el grave momento actual ejerce Fidel Castro sobre una inmensa
mayoría delpueblo trabajador y los estre,hos vínculos manten idos entre
ellíder históriCO y los campesinos, los obreros, los estudiantes y demás
segmentos de la sociedad . Claro es que hay disidentes, existe una
disiden,ia muy estimu lada desde el exterior , que tiene diversas motiva
dones, la prindpal es la exigenda de elecciones del jefe de Estado y de
espacios democráticos.
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~ algul'lOl elemll!nlO$orasgos 1'lC(_1ÍO$1l!n una demoaa.eia
~. auwntes en el régimll!n cubano. PtrO «ltlontamos que no sólo
~ ton Il!numerarb para redondear un jlrieio hist6rico sobre lo quI! ha
ocurndo y oc:urrf Il!n la isla an tillana . Debml05 buscar uM n pltcaa6n sin
olvidar que b polliaJ n d arfl!' de b posiEk. Es pteebo adenlral"Sf m el
~ de I.u prktieas del rfgimen cubano, c:on el ob;divo de etl(()tIlr.
quf ha sido Y quf n posiEk Nalizar para lograr la demoerafizaei6n al
rMximo, Yeu6/essonlos I mil:eso factores que definen lo imposible, lo que
no se ckbe h.a.cer. Tal deJlinde lo exigimos quienes a1piramou . que Cuba
prO$iga tras b bt1sqUI!'OO de berwfidos para b gran masa di!' su pobladón
troba¡adora. Y no del. creación de condiciones para el e nriquecimiento
personal, para quienes encuentran en el egorsmo que conduce a la ganM'
da capita lista el postulado prioritario de la dt>llúrDdón y la modernidad. Y
quienes queremos, sobre todo, que Cuba no Sol eonvierta, de nuevo, en una
neocolonia estadounlden5e. con un KClIpitallsmo • \o I",tino.lomericano-, es
dea, de multitudilaria marginaci6n Ymiseria m aumento progrl1$ÍllO.

los rMgOS anlidemoer6tic:os de Cuba Sol pueden Jint~ así:

oJ Exislll!ncillde portidodl!' fSodo o Estododl!' pa'tidoúnic:o. Aus.encia de
p1uratl$l'ROpolIb:o e Ideológico. Subordinaci6n deJa soóedad r:MI el.......

bl P.oso ipci6n de las ideas q UO! c:onlradic:e1l Ja kMologia lÍnica de partido.
el~ o I miladones a Ja libreoptesi6t , del pmsamiento.
d} Ausmcia de pt oeedimientoselea:ionari05eon YO!O universal, d recto Y

seaorto del jefe de Estado.
e' Jnelllslencla doe oposici6l. kgaboda.

Un cuadro así configurado CN a undma antide moer.ttico en N lad6n a
la lilxe expresión de las ideas y a un a lacritica Yal derecho a la informitCión.
Al respecto, a nuesrro lulclo , la libre eonfront;K16n de las Ideas podría
fortalecer la conciencia $OCIalista y patrl6t ica de los revoluckmari05 cuba
nos. Pero la cuesti6n es d. unll complejidad extrema. No veo c6mo C!.lba
puede defender sumera sobrevlvenc lll, anre la gu. rr. potencial declarada
por el imperio americanocon la complicidad de todas las f!.lenas antisoeib·
listas y reao::ioc\aribs del mundo, tolerando la libre ace:i6n d. elementos o
grupos servidores del ¡ob;erno de Bush, sean o no conscientes d. filo,
ubicados en el interior o con se<W en Mlami, Mosd i o Madrid. QIH rf'ViMn
su propia hisIoria los norream~ para que tor'\$l~11l!n de nuevo c6mo
d....~nle la~a de Independencia aMI los it '91nn o cu.ando M vieron
Il!nvue-ltos Il!n laGuerra Mundiel contra J apón, ..........,ia • Italia su ptllJlM)
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gobierno notoler6, como ere seraeto y legítimo, la a<:ei6n de los sebctea
dores, las actividades de los miembros de la Quinta Columna. Y c6mo sus
gobernantes (Franklin Delano Roosevelt} no vacilaron en enceITar en
campos de concentraci6n a todos los alemanes, italianos y japoneses del
continente. ¿Será justo y étic:o pedirleo exigirlea Cuba que actúe en forma
diferente y que permita la ecclén del enemigo -Estados Unidos- e n su
vida plÍbllca Interna? ¿Acaso no podemos extraer lecciones de lo ocurrido
en Nicaragua?

Yaantes nos referimos a la condici6n anormoldel contexto internacional
-que no tuvieron los paises de Europa del Este desde Gorbechov-, en
que se ha desenvuelto Cuba desde el comienzo de su vida independiente
(l959). Condici6n a normal que se ha exacerbado en los IÍltimos cuatro o
cinco afia s. La gran potencia hegem6nica y dominadora, ümca en su
proceder en el orbe, laque actúa como gendarme universalde los puebles
delTercer MlIndo (Granada, Panamá, Nicaraglla , El Salvador, libia, Irak
y paises del Golfo Pérsico ofrecen teslimon iosJ, la que no se detiene ante
normas delderecho internacionalnIrespeta los más elementales principios
éticos, es decir, Estados Unidos de América, ha demostrado hasta la
saciedad su odio patol6gic:o y prop6siTosde an iqllilaci6n de Cuba revolu·
cionaria. Por el delito de pretender decidir por su cuenta su destino, sin
pedirle permiso a nadie , desde el mismo momento en que Jos cubanos
decidieron liberarse del yugoestadounidense, comenw laguerra, elacoso,
el bIoqlleo. No querer entender lo evidente, como a:mte.>do que limita en
grado superlauvc la democratización de Cuba. implica incurrir en compJic:idad
con el Imperioque dirige BlISh oen una ceguera idealista lIltratemma.

Pero Cuba, además de su lndole democréñce en lo estrodural, de su
condición de democrocio económicoy sodal (IÍnica en Latinoamérica), ha
contado con mlÍltiplesrasgos propios de lademocracte po/llica formal que
no han querido advertir sus enemigos y crlticos. S610 me I(OY a referir,
como ejemplos, a dos de ellos: el relativo a la génesis de la Constituci6n
vigente y al Poder Popular surgido en 1976.

La Conslitu<:i6n

En 1976 se promlllga la primera Constitllci6n socialista de Cuba qlle
oontinlÍa vigente. ¿C6mo sllrge dicha Constituci6n? ¿Será resu ltado de la
decisi6n de una minolÍa oligárqllka o de la voluntad de un caudillo? Más
de un siglo de historia de constitucionalismo en Latinoamérica demuestra
que muchas constituciones calificadas de "demccréncas", fueron en ver
dad fruto de acuerdos de minorlas plutocráticas y castrenses, en las que la
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gran ma!>ll de los ciudadanos nada tuvo que ver, o bien de la voluntad
omnipotente de autócratas.

El Primer Congreso del Partido Comunista Cubano (l9751, evento en
que realmente particip6la mllSll trabajlldota y en cuyos debates ocuparon
el centro los Intereses de campesinos, obreros, eselaríadcs en general, y
grupos medios, aprobó el proyecto de Constitución, lIS(como el diseño de
lo que sena el Poder Popular , Dicho proyecto fue conocido y sometido a
discusl6n real, no ficticia, de más de seis mlllones de ciudadanos, la casi
totalidad del electorado potenclel en ese momento. De las asambleas de
debate surgieron proposiciones de enmienda para cllSl la mitad de IlIS

disposiciones contenidas en elproyecto. Este , ya modificado, fue aproba
do por más de cinco millones de ciudadanos. Hubo poco más de 50 000
Ilotas opositores. El cienllTlco social norteamericano, Peter Román, estu
dioso de los problemas de laConstitución, elPoderPopularylaselecdones
en Cuba, dice lo siguiente: "El proyecto de Constituci6n fue hecho y
discutido portodoel pueblo. Vot6 más del 90% pete aceptar la Consñtu
elén de 1976",9

SI se omiten prejuicios ideológicos o apastonamíentos procapitalistas,
cualqulllT persona puede comprobar la (ndole democrática, en su propia
esencia, del origen y contenido de la Constituci6n Socialista lIigente en
Cuba desde 1976. Oiffcilmentese puede decir lo mismo de un apreciable
n6mero de certes constitucionales que cubren siglo y medio de historia de
Am&ica Latina y el Caríbe.

El Podu PopularlO

El Poder Popular, forma de organizacl6n estatal Impregnada de rasgos
propios de la democracia representatilla occidental, comenzó a funclonar
desde 1976. No es una estructura democrática perfecta. PIlTO tiene un
sentido que apunta hacia el perfeccionamiento democralizante de la vida
polltlca cubana, '

E1PodllT Popular, cuyos IlneamientosesUindefinldosen laConstituci6n,
está formado portres lnstancillS: la municipal, la provincial y la nacional.

Lo relativo al Poder Popular y los mecanismos electorales forman un
espacio de partlclpaci6n y decisl6n de ¡ndole democrática que indudable-

• ~"."-.~ po..........1O_R.Publco<lóo Pw... Rn>, do<lOmCtllOI. 060\. 61, oetu·
bN·d~mlnl988,

lO Esm_"'......qu••OIeltolOfu._antado..._aprobod......."'~
del PartIdoCowu,o.......C\III4IIo (octuIn do 1991}.
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mente es limitado pero que se puede mejorar . Vamos a referirnos a las
elecciones , instancias y formas de porticipación, consulta y decisión del
pueblo cubano. Palill ello nos basaremos esencialmente en el estudio del
citado invest igador norteamericano Peter Román.

La instancia municipa l

El pueblo. o los miembros de una determinada comunidad , limitada en lo
que se denominan "circunscripciones", libremente y sin injerencia de los
miembros del Partido , q uienes participan de igual forma que todo eluda
dano, elaboran las listas de los candidatos y proceden a una elección
universal. directoy secreta. Los electos se naman "delegados" municipales
del Poder Popular. Se constituye la Asamblea Municipal del PP .

Las "circunscripciones" varían en extensión y densidad poblecíonel. es
decir, en número de electores. Puede haber unas cuyos pobladores pasan
de 2 000 y otras con apenas 200 0 menos. Su ubicación en poblaciones o
en el campo incide en el tamaño de las "circunscripciones". Reiteramos
que el Partido no tiene ninguna intervención o inlluencia ni en la nomina
ción de candidatos ni en la votación. Por lo reducido de la población
electoral. todos se conocen unos a olrOS, de tal modo que la nominación
y laelección se efecrüan con conocimiento de causa. Todos losciudadanos
mayores de 16 años pueden ser nominados como candidatos. La part \ci·
pación es , si n ser obligatoria, por lo general masiva. Peter Román señala
que ha estado presente en algunas elecciones y la participación ha sido de
más o menos el 97 por d ento de los electores . L.a elección concluye con
la integración de la Asamblea Municipal la cualelige un Comiti E}ecutivo.

La Asamblea Municipal elige posteriormente a los llamados "delegados
provinciales" de manera que laelecc iónde los miembros de las Asambleas
Provinciales es de segundo grado, es decir, no directa. Esta e s a mi juicio
una limitación no democrática . Tambiin los "delegados" de lasasambleas
municipales eligen a los"diputados nacionales". Esdecir. los miembros de
la Asamblea Nacional son electos mediante elecciones indirectos o de
segl,lndo grado. Salta a la vista el carácter antidemccrétlcc o muy poco
democrát ico de la forma de contituir la Asamblea Nacíonal.! '

En las elecciones de las asambleas provinciales y Asamblea Nacional el
sistema es un poco máscomplejo, para asegurar la representativídad a nivel
de la nación . Pero más de) 50 por ciento de los candidatos tienen que
proven ir de la base de la sociedad y se busca la adecuada representectén

11 /d<",.



de las m ujeres. 10$ negr<l$, k:>s mulatos, 10$ i6ve0es, k:>s ancianos, 10$
profesionales. 10$ obI'ero.l.lo$ hombres~ eampo, etdlera .

La A$amblea Munieipal, k:>s delegados munic:ipeJes, k:>s miembros del
Comiti Ejecutivo , tienen las sit¡uíentes tareas: en pOmu Ihmno, atender
k:>s pl<>l::lM: mas conaelol V requerimientos espeelñeos V penonala que les
planteen k:>s eIedore$, Jot; miembros de la comunidad. Como todos !le

c;onocen esn'echamente, la reIad6n entre eleiud3dano que tiene un pro
b1ema y el de~o muniC~ o el Cornil' es muy f1ui(la. A la A$amblea
Municipal compete todo lo de las actividadu produdivas, educetivas, de
salud, etcétera , del municipio. Toda f.librica , em prew comercial, escuela,
hospital, etcétera, ubicado en el espacio mun icipal en tra en la es/era de
atribuciones Vdeberes de aTención de la Asamblea Municipal y su órgano
ejecutivo con los delegados "prolesionalu".

Debe decirse que la vida del municipio en relación a los delegado.
mu nicipales, alComiti Municipal, asume gran importancia en relación con
la vida cotidiana , 1II contrario de lo quq a menudo ocurre en las alcaldlas
municipales de muchos palse.larnoameriean05.

Un aspedO negalillo VSUSfancialment. antidemoa~ de k:>s reglme.
nes de "socialismo real" le mcuentr. en las formas medlanle las qUIII $01

han ef~ k:>s cambios de k:>s jefes~ Eslado . Stalin permanec;6 como
",prerna gobemanle hest. QIIe mun6. f l.lt jefe Oe Estado 31 alios . En
CoJea del Norte, Kim DSUn.....a másde 42ai'ios al trenle del EsIado. Josip
BrozTIlO, de YugosiM&, murió en elpoder, despubde su;etario35 ..1\0$.

Leonid Breshnev encontró '" muen. a bl 18 al\ol de ser jefe de Estado .
En Hungrla, Janos Kbdar ocupó la je/alura filatal ",prema 32 años.
N"ocolai Ceaosescu V Erich Honecker dejaron d poder hilSla que fueron
derribados por sus pueblol despuis de ser )eles~ Úlado dUIante 24 V 18
allos respectivamente . Podrlamos seguircon los otros países de~"soclalis·
mo rear o stalinismo. Tal ciK.unslancia, en lo re/erenle a Cuba: es la que
més ha provocado crftica irritada de enemigos V aun slmpatizantes, Fidel
Castro esjele de ESIfldo de5de el triunfo de la Reoroluclón en 1959, esdecir,
lleva m's de 32 alias al frenle del gobierno .

La Asamblea Nacional, constit uida formalmente por representa nles
popuWes, ha fundonadocomo órgano estal'" de eKilllil'sima sign ifICación.
Sus atribucionellorgales no han podido incidir e n elrumbo poJítico del paiS.
Más bien ha operadooomo ilpindice del Consejo de Eslildopresidido por
Fídel Castro o del colectivo dirigenl8 del Partido. Por $U conSli!uci6n
mgAnica - eleociooMs lndiredas de segundo grado- V por la plal4fonnil
,luñdica que regulll $U lulldonamienlO. .... Asambleil Nlldonlll no ha podido
acfuu áno como mAscill"a seudodemoaoilica , que nunca hot logrado en·
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cubrir el hecho de que el poder real ha estado siempre en la élite dirigente
del p~rtido-Eslado o Estado-partido.

8. las reformas del IV Congreso. Según las informacionesperiodlslicas, la
más importante reforma polfticaaprobada por el IV Congreso del Partido
Comunista Cubano, que tuvo lugar en octubre, es la institucionaliulci6n
de elecciones universales, direclas y secretes no s610 en lo concerniente a
la Instancia municipal, sino también para la integración de las asambleas
provinciales JI la Asamblea Nacional.

la reforma implica además que se le otorgarán a la Asamblea Nacional
atribuciones, cuantitativa JI cualitativamente superiores a las actuales. Pero
aún -no obstante que entre S\lS facultades está laelección de losmiembros
del consejo de Estado incluyendo a Fldel Caslro- no se advierte q\le la
Asamblea Nacional, expresión de la oo!onté géntrole, SN un órgano supe
rior en jerarquía orgánica estatal a la dirección del partido-Estado o del
Estado-partido.

Debo confesar que personalmente tenfa la esperanza de que el IV
Congreso hubiese acordado que la ele<:ción del jefe de Estado (presidente
de la República siasífuere elcaso, o del presidente del Consejo de Estado),
quiero decir concretamente de Fidel Castro, debía ser universal, directo JI
secrelO, previo libre debate del electorado cubano. Unas elecciones tales
hubiesen ratificado la legitimidad del régimen . No dudo que Fidel Castro
tri\lnfana en cualqufer üpo de consulta poP\llar o elecciones generales. O
bien -JI esto no tiene nada que ver con las accstumbrades presiones de
Bush y de los jntelectaales de derecha-e , el Congreso del Partido p\ldo
haber optado por realizar en la isla un plebiscito en relación a la jefenrra y
liderazgo histórico de Fidel Castro.

Hay otras innovaciones como la concerniente al ingreso de creyentes al
Partido Comunista. Tal reforma ya se esperaba, puesel propio FidelCastro
ha abierto la brecha a nivel mundial en este campo, el del nexo marxismo'
reltgión, desde hace dos décadas . la reforma no hace sino erradicar el
oolosal error histórico significado por el ateísmo como ingrediente esencial
de las revoluciones y procesos enucepaensres. El ateísmo le ha prestado
siempre JI en todas partes \ln excelente servicio a las fuerzas retardatarias,
enemigas del socialismo y de todo progreso polftico.

Como el presente texto sólo se refiere a la democracia política, me
abstengo de referirme a muchas otras relormas de índole económica, de
apertura a inWlrsiones extranjeras, combate a I~ corrupción y al burocra
tismo, etcétera. Sólo subrayari la importancia que en mi opinión asume el
derecho al trabajo "por c\lenta propia".
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Por último, quiero poner ~nfasis en que para juzgar a Cuba debemos
inspiramos en los grandes lucha dores por la independencia de nuestras
patrias latinoamericanas y antillanas, en el espíritu e ideario de Sim6n
Bolívar, Jo~ Martf, Toussaínt Lcuverture , Ram6n Emetenc Batanees,
Jesé María de Hastos, Pedro Albtzu Campos, Céser Augusto Sendtno.
Benito Juárez, Lézerc Cárdenas, Juan Bosh, Salvador Allende, Ernesto
Che Guevara... porque lo que está en elcentro de la mesa de juego cubana
es la libertad de determinaci6n, e l ejercicio pleno de la soberanía popular
y nacional de lodos los pueblos latinoamerica nos, frente a su eterno
enemigo: Estados Unidos.

Si lodos los latinoamericanos pretendemos que Cuba amplíe almáximo
su democracia política aceptando el pluralismo político e ideol6gico , exija·
mos a la vez, unánimes -gobiernos yfuerzes orgaruzadas-e-, que Estados
Unidos acate los más elementales principios del derecho internacional y la
ética que norma las relaciones entre Estados y entre naciones. Que Nor
teamérlca termine el bloqueo y respete a Cuba como Estado soberano.

Concluyo el texto con palabras de Noam Chomsky: "Lascosas son muy
sencillas: hay muchos problemas dentro de Cuba, pero todos son menores
comparados con los impuestos desde el exterior. El prindpal problema
continÚO' siendo el inlento de Estados Unidos por destruir o Cubo o tmués de
uno polflica de terror masivo, emoorgo, cuarenteno V estrangulamiento
eoon6mioo" (La Jomada, 4 de noviembre , 1991).
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