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ccNos encontramos ante el comienzo de un nuevo 
orden internacionaln, declar6 el presidente George 
Bush al tiempo que diecidis naciones coaligadas inter- 
venían conjhntamente en Kuwait contra Irak bajo la 
kgida de las Naciones Unidas. Una vet acabada la 
guerra, no obstante, la historia no se detuvo. Seis meses 
más tarde, el golpe de Mosd venia a firmar el acta de 
defunción de la Unión SoviCtica. Se acababa con el10 la 
bipolaridad y el orden internacional surgido de la Se- 
gunda Guerra Mundial, al que habíamos acabado por 
habituamos. Pensar en el nuevo orden internacional es 
sin embargo prematuro. Hubo que esperar al fin de la 
crisis de Cuba para presenciar la institucionalización de 
10s principios de la bipolaridad, principios que las crisis 
de la guerra fría iban actualizando. Seca sin ninguna 
duda necesario esperar un largo tiempo para ver como 
se configura el sistema internacional del futuro, para 
aprender a advenir sus limitaciones y para identificar 
sus principios de funcionamiento. 

Aunque hoy podemos constatar la desaparición del 
antiguo orden, no por el10 nos es posible definir las 
modalidades del orden por venir. Este queda por des- 
cubrir, y en gran medida, por inventar. El Único punto 
de anclaje de la investigaci6n que nos proponemos Ile- 
var a cabo a continuaci6n reside en las aansformaciones 
del sistema internacional que tuvieron lugar entre 
1945 y 1989, según el encadenamiento ccentropía- 
neguentropiau, tan caro a 10s sistkmicos. Todo orden 
genera sus propios des6rdenes, que a su vez revelan la 
naturaleta del futuro orden. Este no puede sino estar 
basado en la superación del pasado, y no en su nega- 
ci6n. 

Puesto que intentarnos examinar las condiciones de 
aparici6n de un nuevo orden internacional, no se trata- 
rií de pasar revista a las características generales del 
sistema internacional reciCn nacido. S610 nos interesan 
aquí las condiciones de instauraci6n de nuevos procesos 
de regulaci6n de la violencia, susceptibles de desembo- 
car en la definici6n de un *orden* internacional. No se 
tram de ningún modo de un trabajo de prospectiva, 
sino por el contrario de un intento de comprensi6n del 
mecanisme de transici6n de un viejo orden, que por sí 
misrno gener6 la situaci6n indita que conocemos ac- 
tualmente, tanto por sus exitos como por sus carencias. 
El fin de la bipolaridad y la disuasi6n, 10s dos instru- 
mentos sistkmicos del antiguo orden, es indudable. El 
primer0 ha muerto; el segundo perdura, pero debe 
adaptarse a un entomo radicalmente distinto que 10 
condena a transformarse. De este modo, conviene con- 
siderar en que medida las pemubaciones actuales deti- 
vadas de las tensiones no resueltas del orden bipolar 
condicionan las modalidades de instauración del nuevo 
orden internacional. 

Sin embargo, no debemos alimentar ilusiones. Aun 



considerando que la vocaci6n primera de un sistema 
internacional consiste en controlar la violencia irreduc- 
tible del estado de naturaleta, la determinaci6n de 10s 
mecanismos de regulacidn de esta violencia tomari 
tiempo. Su ejercicio no podri ser puramente intelec- 
tual. Las crisis por venir, como en su momento las aisis 
de la guerra fria, permitirán a los actores del juego 
internacional determinar su margen de maniobra y, por 
tanto, las condiciones de establecimiento del orden fu- 
turo. Pero, en la medida en que éste se encuentra con- 
dicionado por las disfünciones del pasado, conviene 
volver sobre 10s mecanismos antiguos para determinar 
los carnpos de 10 posible que se abren desde ahora. 

Las caracteristicas del sistema bipolar estaban ya da- 
das en 1945. La evoluci6n de las relaciones internacio- 
nales siguid, en gran medida, las previsiones de 10s 
observadores. Improbable, la guerra entre 10s dos gran- 
des ha logrado ser evitada. Imposible, no por e10 la paz 
ha sido instaurada. El orden bipolar atenuaba el ruido 
y el furor de la Historia. Canalizaba las pasiones de las 
naciones, sometiCndolas con un rigor fdrreo a 10s intere- 
ses de las grandes potencias. No tendia sin embargo a 
instaurar una imposible ciudad universal de la que hu- 
biera desaparecido ccla legalidad y la legitimidad del 
recurso a la fuerza*, según el paradigma del realis- 
mo . 

La violencia de los Estados pudo ser canalizada. Sin 
embargo, no se logr6 ilegalizarla. A contrario, el ejem- 
plo del conflicto libanés nos aporta la demostraci6n del 
indispensable mantenimiento de esta prerrogativa esta- 
tal. La desaparici6n del monopolio de la violencia orga- 
nizada en las solas manos de un Estado libanés sobera- 
no, lejos de atenuar las tensiones internas y regionales, 
s610 tuvo por efecto la explosi6n de querellas fratricidas 
y ambiciones antagonistas. La domesticaci6n de la vio- 
lencia, m k  que su desaparicidn, condiciona siempre la 
supervivencia de la comunidad internacional. Clause- 
witz se mantiene ahora y siempre de actualidad. 

Por otra parte, las trkformaciones sufridas por el 
sistema internacional desde 1945 han desmido la ilu- 
si6n de una posible pacificaci6n de las relaciones entre 
10s Monstruos fdos. El anáiisis marxista y la teoria del 
imperialismo, que veian en la guerra el instrumento de 
reabsorci6n de 10s des6rdenes de 10s regimenes capita- 
listas, constituyen sobre este punto el ejemplo m k  evi- 
dente. La guerra, instrumento de la lucha de clases 
entre naciones, no desapareci6 entre Estados que com- 
partim la misma ideologia. El debate Stalin-Vargas al 
dia siguiente de la Segunda Guerra Mundial, y la sen- 
tencia relativamente demente que castig6 al economis- 
ta iconoclasta que habia osado advenir al Kremlin 
acerca de la inadaptaci6n de la teoria, evidencian el 
poco crddito del que la misma gozaba en Mos& ya en 
aquella epoca. El enfrentamiento entre Jruschov y Mao 

encontr6 sus origenes te6ricos en este debate, durante el 
cual Mosd se vio aalsado de capitulante- y renegado. 
M h  tarde, Silviu Brucan teori26 desde Bucarest esta 
imposible pacificacidn entre Estados socialistas. El con- 
flicto sinosoviCtico de finales de los sesenta o induso 10s 
enfrentamientos sinoviemamitas de 1979 acabaron con 
la utopia. Del mismo modo, la solidaridad de las na- 
ciones del Suc, encarnada en el Movimiento de No 
Alineados, no resisti6 antagonismos de intereses entre 
Estados recientemente constituidos, aunque unidos en 
la oposici6n al orden de las potencias. En este sentido, 
el fracaso de 10s prinapios de Pansha-Shila de 1954 es 
ejemplar. Este texto, que habia puesto fin al conflicto 
entre la India. y China, habia sido elaborado en referen- 
cia al no-alineamiento. Ahora bien, apenas dichos prin- 
cipios eran ampliados al conjunt0 de 10s no alineados, 
China quebrantaba sus compromisos anteriores y hada 
d c o s  el imperativo de coexistenaa padfica entre na- 
ciones proletarias. Los múltiples conflictos ulteriores 
entre países miembros del Movimiento (India- 
Pakisth, Irh-Irak, Libia-Chad, Somalia-Etiopia, etc.) 
demostraron a cual mejor la imposible edificaci6n de 
un orden internacional que rechazara el estado de natu- 
raleza. 

Sin embargo, el interés de 10s Estados, que condicio- 
na siempre 10s comportamientos de 10s actores en la 
escena internacional, ha conducido sin lugar a duda a 
una atenuaci6n de la violencia. La guerra entre dos 
Imperios, hasta ahora juzgada inevitable, ha pocildo ser 
evitada. Estados Unidos y la UniQ Sovietica han teni- 
do siempre cuidado en rehuir situaciones en las que el 
enfrentamiento directo hubiera sido inevitable. Someti- 
das a 10s imperativos de seguridad de los dos grandes, 
las terceras naciones han debido resignarse a contar con 
las injerencias de las grandes potencias. Incluso si éstas 
han p d d o  utilizar en su provecho las rivalidades entre 
sus vasallos, han intentado tarnbidn controlar los dedr- 
denes externos para someterlos a un orden que les fuera 
favorable. Presenciamos entonces el inicio de una desle- 
gitimaci6n de la violencia por el poder sin deslegaliza- 
a6n de la fuerza. Lo que conduce hoy en dia a una 
diluci6n de la violencia por una intensificaci6n de las 
relaciones de fuerza, tanto menos controlables cuanto 
que no se dispone de un poder de policia cuya violencia 
instituaonalizada seria m h  difícil a h  de instrumentar 
que en el pasado. Nueva astucia de la raz6n, las condi- 
ciones de establecimiento del orden por venir pasan 
pues por la resoluci6n de esta paradoja, por la que la 
deslegitimacidn de la violencia sin deslegalizaci6n de la 
füerza genera una inestabilidad mayor por incontrola- 
ble. 



U n  comienzo d e  deslegitimaci6n d e  la violencia 

Fundamento del anáiisis clausewitziano, la violencia 
no podia ser domesticada sino por su legitimaci6n. Fac- 
tor de todos 10s desdrdenes, aquella se desvaneci6 fren- 
te a la fuerza de las potencia que impusieron su volun- 
tad. El control de la violencia por la potencia condujo 
asi a la aceptacidn de una comunidad de intereses, fun- 
dada en la aceptaci6n de un orden especifico por todas 
las unidades políticas. Cuando la Paz de 10s Imperios 
recientemente constituidos se extendi6 al conjunt0 del 
planeta, las condiciones de un comienzo de deslegiti- 
maci6n de la violencia por la instauracidn de un pacto 
social embrionari0 fueron finalmente reunidas. 

La desaparici6n de la bipolaridad y 10s atentados 
contra la disuasi6n no alteran radicalmente estos instru- 
mentos de control de la violencia. La validez del mode- 
lo no resulta totalmente cuestionada. Quedan suficien- 
tes armas nucleares sobre el planeta para mantener 
varios de 10s ambutos de la disuasi6n, y el concepto de 
bipolaridad es 10 suficientemente flexible como para. 
permitir concebir una transici6n gradual de una confi- 
guraci6n a o m .  Queda sin embargo que las certezas de 
antafio han de ser reconsiderada. La domesticación de 
la violencia por la potencia asi como la paz de 10s 
imperios, que permitieron este comienzo de deslegiti- 
maci6n de la violencia, deben volver a ser pensada 
para adaptarse al nuevo orden mundial. 

La domesticacidn de la violencia 

La domesticaci6n de la violencia constituy6 la pri- 
mera etapa de instauraci6n de este orden de las poten- 
cias. Pero, cuando 10s Estados Unidos y la Uni6n So- 
vidtica fueron llevados a aceptar la derrota militar 
frente a adversarios viemamitas o afganos, miembros 
poco envidiados del club de 10s pueblos más deshere- 
dados, se hizo evidente que este control de la violencia 
llevaba a su vez a la aceptaci6n de una comunidad de 
intereses inédita. De ahí que el establecimiento del sis- 
tema internacional contemporáneo originara una trans- 
formacidn sin precedentes de la naturaleza rnisma de 
las relaciones entre Estados. 

Dos instrumentos contribuyeron a esta domestica- 
ci6n de la violencia: la emergencia de criterios razona- 
bles y racionales en la decisi6n política y la modifica- 
ci6n de las relaciones entre 10s medios y 10s fines de la 
política. 

EL DESCUBRIMIENTO DE CRITERIOS RAZONABLES 
Y RACIONALES. La evoluci6n de 10s armamentos y el 
impacto de 10 nuclear imponian ante todo la emergen- 
cia de criterios razonables y racionales oponibles al libre 
albedrío de 10s Estados. La definici6n de tales criterios 

no erradicaba la violencia, pero a la disuasi6n se fue 
aadiendo poco a poco el Control de Armamentos, 
cuyo apone esencial fue el establecer una norma que 
levantaba la hipoteca que el átomo hacia pesar sobre el 
futuro del sistema internacional. El arma nuclear, como 
recordaba Raymond Aron en El Cran Debate, no habia 
por si misma modificado el marco del análisis clause- 
witziano, pero cesi bien la política entre Estados sigue 
siendo política de potencia, las armas de desrmcción 
masiva han modificado sin embargo las condiciones de 
empleo de la fuerza o, podríarnos decir con más rigor, 
las condiciones en las que se despliega la amenaza de 
empleo y se lleva a cabo efectivamente el empleo de la 
fuerza,, (Aron, 1963). La fuerza, o la amenaza de su 
empleo, continuaban ciertamente siendo el elemento 
irreductible de toda política exterior, pero a 10s criterios 
de la disuasión se agregaron 10s instrumentos del Arns 
control para modificar el comportamiento de 10s Esta- 
dos. 

La disuasi6n habia permitido de este modo canalizar 
la tensi6n permanente nacida de la bipolaridad, hacien- 
do surgir el aiterio del cctemorn como límite a la acci6n 
soberana de los Estados. ccjLa paz surgiendo del te- 
mor?~,  pudo escribir Aron en 1960, ccno será ni la 
primera ni la última astucia de la Raz6nn (Aron, 
1960). El hecho nuclear dot6 así a 10s dos bloques 
antag6nicos del motivo para aproximarse, imponidn- 
doles comportarnientos similares, fundados sobre pará- 
metros idénticos en tanto que expuestos al mismo re- 
sultado final impensable. Lo que es más, el temor a una 
escalada siempre posible forz6 a 10s dos grandes a disci- 
plinar a sus vasallos y a sus propias pasiones cada vet 
que un litigio en la periferia amenazaba con alterar el 
equilibrio del terror que reinaba en el centro. La certi- 
dumbre del holocaust0 no habia modificado la natura- 
leza de las relaciones internacionales ni atenuado las 
pasiones de 10s hombres. Había solamente modelado 
criterios destinados a guiar la accidn política, desde 
entonces un poco más cerazonable y racional)) ya que se 
veia amenazada por un riesgo simple: la destrucci6n 
mutua asegurada. 

Al mismo tiempo, las negociaciones tendentes a la 
limitaci6n de armamentos estratdgicos permitieron 
consolidar los logros de la disuasi6n, mejorando 10s 
mecanismos de restablecimiento de un equilibrio conti- 
nuamente comprometido. Sin duda las mismas no al- 
canzaron su objetivo primari0 de limitaci6n. El fracaso 
del tratado START (Convenaciones para la Reducci6n 
de Armas Estratdgicas), que perdi6 toda su utilidad al 
dia siguiente de su firma en agosto de 1991, es una 
clara muestra de 10s limites de este proceso. Sin embar- 
go, al fijar unos criterios simples en la negociaci61-1, 
fundados en la certidumbre de la incenidumbre, aque- 
llas negociaciones vinieron a completar útilmente 10s 



mecanismos de control de la violencia surgidos de la 
disuasi6n. En efecto, las tesis de la inmutabilidad de la 
disuasi6n y de la generalizaci6n de la paz por el temor 
no podian ser mantenidas (Aron, 1968). En tanto que 
la victoria justificaba siempre una guerra, la negocia- 
ción de la derrota podia siempre justificar el recurso al 
átomo en una situaci6n extrema, en la que uno de 10s 
protagonistas hubiera sido 10 suficientemente insensat0 
para iniciar las hostilidades. El arma nuclear habia sola- 
mente modificado las modalidades del antogonismo 
entre las naciones. No podia hacerla desaparecer. Vein- 
te aííos de negociaciones crearon de este modo unos 
habitis que permitieron a 10s dos grandes conocerse 
mejor y, por tanto, controlarse mejor. En gran medida, 
el Único beneficio de estas largas negociaciones no fue 
instaurar la confianta, sino por el contrario institucio- 
nalizar 10s limites de 10 tolerable en las iniciativas de 
cada bloque. La disuasi6n habia llevado a la emergen- 
cia de criterios objetivos en la acci6n de 10s Estados; el 
Arm~ control le agreg6 la dimensi6n subjetiva propia de 
roda política. 

La conjunci6n de ambos permiti6 por primera vez en 
la historia de la Humanidad introducir la racionalidad 
en el campo de 10 politico. Algunos, como Aron, llega- 
r h  a ver aquí la irrupci6n de la Raz6n, enfrentada con 
dxito a la violencia de las pasiones. 

LA MODIFICACI~N DE LA RELACI~N ENTRE LOS 
MEDIOS Y LOS FINES DE L0 POL~TICO. Aunque cons- 
tituía un primer factor de pacificación, el itomo no 
implicaba la desaparici6n de la guerra. La evoluci6n de 
las tecnicas militares no alteraban radicalmente el mar- 
co clausewitziano, aunque sea discutible la instrumen- 
ralidad de la guerra nuclear. La influencia de 10s me- 
dios sobre 10s fines tenia efectivamente por 
consecuencia el abandono del principio de unidad na- 
tural entre la violencia política y la violencia militar. A 
la incompatibilidad de medios se habia agregado la 
incompatibilidad de objetivos para disociar todavia 
rnás la guerra de la política. 

La incompatibilidad de 10s medios ya cuestionaba la 
instrumentalidad de la guerra como ccexpresi6n o ma- 
nifestación de la politica)). La noci6n de desrmcci6n 
mutua asegurada era incluso la negaci6n de todo el 
análisis clausewitziano, de suerte que la disuasi6n se 
transform6 en doctrina de ccno empleon para restable- 
cer el lazo orghico que unia la guerra con la política. A 
este primer elemento se agreg6 la paridad tan larga- 
mente negociada en el marco del A n n ~  control para 
acabar de excluir el recurso a la fuerza como instrumen- 
to de política. Puesto que embarcarse en un combate a 
fuerzas iguales constituia para Clausewitz una ccinepri- 
tud peligrosa)), las negociaciones SALT (Conversacio- 
nes sobre Limitaci6n de Armamentos Estratdgicos) y 

START contribuyeron a ampliar aún rnás el abismo 
que separaba la esfera politica de la esfera militar. Fi- 
nalmente, la influencia de 10s medios sobre 10s fines y 
10s imperatives de la acci6n militar sobre el teneno, 
que condudan a aumentar el poder de decisidn de 10s 
militares, constituian un grave riesgo de ruptura del 
principio de unidad de naturaleza entre violencia poli- 
tica y violencia militar. 

A esta incompatibilidad de medios se agreg6 ade- 
rnás la incompatibilidad de objetivos a alcanzar. El 
hecho nuclear, en efecto, hada imposible el someti- 
miento del adversario. En la medida en que, como 10 
advertia Clausewitz, ({cada uno de 10s adversarios dicta 
la ley del otro, de 10 cual resulta una acci6n recíproca 
que en tanto que concepto debe ir a 10s extremos)), 
mientras que la política por su parte debe aadaptarse a 
10s medios de guerra disponibles*, el hecho nuclear 
imponia a la política un dilema que se resolvia por si 
mismo. Ya que la paridad de medios no aseguraba el 
sometimiento, s610 quedaba la destrucci6n o el rechazo 
de la escalada. Entre actores ccrazonables y racionales)), 
la guerra no podia ser sino una aberraci6n del espiri- 
N. 

Los objetivos de la política se volvieron asi incompa- 
tibles con 10s medios de la guerra. En gran medida, la 
guerra se habia convertido incluso en la sanci6n de la 
política, en tanto que la racionalidad del cálculo políti- 
co en la era at6mica debia excluir el recurso al enfrenta- 
miento. La imposible sumisi6n del adversario y la m e -  
naza de un suicidio conjunt0 eliminaban las 
posibilidades de triunfo y 10s beneficios de la victoria. 
La guerra indudablemente no habia desaparecido, se 
habia vuelto un poco rnás inútil que en el pasado. 

¿Debemos entonces temer la desaparici6n de 10 nu- 
clear, en tanto que instrumento de moderacidn de las 
veleidades guerreras? La disuasi6n se resquebraja. Sin 
embargo ¿esta condenada? El Tratado INF (Fuerzas 
Nucleares de Alcance Intermedio) de diciembre de 
1987 y las medidas de desarme unilateral anunciada 
por Washington y Mosd en septiembre y octubre últi- 
mos son algunos momenros representativos de la inver- 
si6n de una tendencia de la cual, caricaturizdndola 
como Luttwak, podemos decir que cccuánto más, me- 
jor), (the mwe, the ktter). Paralelamente, la prolifera- 
ci6n plantea cada vez más problemas, como 10 demues- 
tran 10s programas at6micos de Corea del Norte o de 
Irak, ambos sin embargo signatarios del TNP. De todo 
10 cual surge un doble interrogante. ¿Ha muerto la 
disuasidn arazonablen de 10s grandes, condenando con 
el10 al centro, hasta ahora protegido, a redescubrir una 
violencia que pareua haber olvidado? El hecho nuclear 
¿no entra acaso en una fase de incertidumbre en la que 
las virtudes de sus vicios acabarian por difuminarse? Es 
sin duda prematuro intentar responder a estas pregun- 



tas que afectarán el futuro de las relaciones entre el 
centro y su periferia. A 10 sumo, podemos advertir con 
Bany B u m  la emergencia de una cccomunidad de se- 
guridad* entre las nacions indusmalizadas (Buzan, 
199 1: 43 1-45 1) la cual parece orientarse hacia una 
disuasi6n mínima conforme al modelo francés. Se re- 
gresaria entonces a una suerte de doctrina MAD (Des- 
truca6n Mutua Asegurada), en sus orígenes, apenas 
moderada por la posibilidad del recurso a las armas 
anti-fuerzas, como 10 confirmaron las autoridades fran- 
cesas en el momento de la Guerra del Golfo, exduyen- 
do roda posibilidad de utilizaci6n de armas preestratd- 
gicas o tácticas. En cuanto a la segunda pane del 
interrogante, es demasiado pronto para intentar diluci- 
dar 10s secretos del futuro. No obstante, 10s aspectos 
beneficos del precedente sistema internacional no han 
desapamido de la noche a la mañana. Constituyen por 
el contrario 10s cimientos del orden en formaci6n sobre 
10s cuales un nuevo orden, aunque diferente, podrí4 
emerger. La domesticaci6n de la violencia por la poten- 
cia ha constituido 10s primeros fundamentos de la so- 
ciedad internacional en formaci6n que Bany Butan ve 
perfilarse a kavés del cereconocimiento mutuo por cada 
Estado de la reivindicaci6n de soberania de 10s dem&* 
(Buzan, 199 1: 438). La dificultad radicarsl en extender 
las premisas de este pacto social a la escala planetaria, 
combinando las exigencias de la soberanía con el prin- 
cipio del no recurso a la fuerza. 

LA paz de l o ~  imperio~ 

La pax atomira no era suficiente por si misma para 
lograr la pacificaci6n de la vida internacional. El con- 
cepto de disuasi6n no constituia en modo alguno un 
instrumento innovador de mantenimiento de la paz. El 
Ejerato francés, garantia de la estabilidad del continen- 
te europeo entre las dos guerra mundiales, habia de- 
mostrado con su derrota la vacuidad de 10s análisis 
apoyados en el simple control de la fuerza por la poten- 
cia. Cuando una violencia superior puede sustituir a la 
precedente, la disuasi6n pierde su prop6sito. Las creen- 
cias en las virtudes del hecho nudear no podian en 
consecuencia ser suficientes para explicar este comienzo 
de pacificaci6n observable en las relaciones internacio- 
naies. A la paz del itomo debia agregársele la paz de 
10s imperios para deslegalizar una violencia siempre 
legitima. Segundo factor de pacificaci6n, la raz6n de 10s 
imperios recientemente constituidos exduia a su vez el 
recurso a la violencia como insrmmento de satisfacci6n 
de ambiciones y como vector de realizaci6n de una 
hegemonia imposible de alcanzar. 

El desmoronamiento del imperi0 soviético piene a 
echar por tierra esta sabia consrmcci6n en la que se 
habian defmido finalmente, después de muchas crisis, 

las condiciones del equilibrio? Como en el caso de la 
disuasi6n, esta pregunta requiere una respuesta matiza- 
da. En primer lugar, porque la concepción del Imperio 
ha evolucionado a causa de múltiples fen6menos de 
integraci6n. Además, porque cuarenta años de paz re- 
lativa bajo la dgida de la potencia dominante han Ileva- 
do a multiplicar 10s obstí4culos para el empleo de la 
fuerza. 

LA PAZ COMO FINALIDAD. La violencia es la nor- 
ma constitutiva de 10s imperios, tanto para asegurar su 
construcci6n como para garantizar su supervivencia. 
Sin embargo, una vez consolidados sus cimientos, la 
paz se convierte en el instrumento por excelencia de 
legitimaci6n de la dominaci6n imperial. Esta paz de 10s 
imperios deja de ser entonces ccuna coyuntura de politi- 
ca exterior* para convertirse en la paz civil en el interior 
de las entidades imperiales así constituidas. En 10 exter- 
no, 10s Estados Unidos y la Uni6n Sovidtica habian 
descubierto a favor de la guerra fría su comunidad de 
destino. La distensi6n les hizo percibir su comunidad 
de intereses en preservar un orden internacional funda- 
do por ellos y para ellos. La paz de hegemonia habia 
sido descartada por acuerdo mutuo, por 10 que no que- 
daba otra opci6n que una paz de equilibrio que 10s dos 
grandes se encargaron de hacer respetar. 

En este sentido, resulta interesante destacar la rapi- 
dez con la que el condominio arnericano-sovidtico, con- 
solidado por el Tratado INF, se afan6 por absorber 10s 
des6rdenes internacionales. En el espacio de algunos 
meses, la casi totalidad de 10s problemas pendientes a 
10 largo del mundo encontraron soluciones indditas. 
Los dos grandes habian ya resuelto 10s litigios en 10s 
que estaban directamente involucrados. Los acuerdos 
de Ginebra de 15 de abril de 1988 pusieron fm, si no a 
los confiictos en Afganistán, por 10 menos a la interven- 
ci6n soviefica en ese país. Lo que es más, contrariamen- 
te a los acuerdos de París de 1973 sobre la guerra de 
Vietnam, durante cuyas negociacionis el Seaetario Ge- 
neral estuvo relegado a un segundo plano, esta negocia- 
a6n, que involuaaba directamente a uno de 10s dos 
grandes, fue llevada bajo la 6gida de las Naciones Uni- 
das. Diez días antes, el 3 de abril, un acuerdo de paz 
entre Somalia y Etiopia poda fin a un conficto que, 
con motivo de la presencia directa soviética, habia con- 
mbuido a minar las bases de la distensi6n. En el mismo 
periodo, el rdgirnen de Managua habia aceptado el 2 1 
de mano, conforme al Plan Arias, abrir las negociacio- 
nes con la Contra, que llevarian el 25 de febrero de 
1990 a la elecci6n de Violeta Chamorro. Mientras tan- 
to, en abril de 1988, M. Gorbachov invitaba a Yasser 
Arafat, de visita en Moscú, al reconocimiento del Esta- 
do de Israel y a la considerau611 de sus intereses de 
seguridad, 10 que debería llevar el 15 de noviembre de 



ese mismo año a la aeacidn de un Estado palestino 
según 10 dispuesto por las resoluciones 242 y 3 38. Ese 
mismo dia, Estados Unidos y la Uni6n Sovietica pre- 
sionaron sobre sus aliados de Africa austral para firmar 
un principio de acuerdo tendiente a la retirada de las 
fuerzas cubanas de Angola, como condici6n previa a la 
independencia de Namibia. Por último, esta acelera- 
ci6n de la historia permiti6 concluir la I11 Conferencia 
de la CSCE, el 15 de enero de 1989, y sobre todo abrir 
el 7 de marzo siguiente las negociaciones sobre la Esta- 
bilidad Convencional en Europa, después de que la 
URSS hubiese tomado la iniciativa de una reducci6n 
unilateral de 500.000 hombres combinada con la reti- 
rada de seis de sus quince divisiones blindada con base 
en Europa del Este. Así, jamk el principio del linkage y 
la bipolaridad habían parecido tan eficaces como du- 
rante este periodo. Este poder pacificador de las gran- 
des potencias tuvo efectos de arrastre a escala de todo el 
planeta, 10 que a su vet se tradujo en un nuevo impulso 
a la actividad de las Naciones Unidas, consagrada por 
la atribuci6n del Premio Nobel de la Paz en 1988 a sus 
*cascos azulesw. Luego de haber intervenido directa- 
mente en el arreglo de la cuesti6n afgana, la ONU 
estableci6 10s principios de un acuerdo sobre el Sahara 
occidental, después de haber logrado que Irán e Irak 
aceptaran 10s terminos de la resoluci6n 589, poniendo 
fin a 8 aiios de guerra en la regi6n. 

Este enfoque del funcionamiento del sistema bipolar 
es indudablemente de t i p  ideal. La posibilidad del 
recurso a la voz de las arma se había desdibujado en el 
centro, pero no había desaparecido en la periferia. Re- 
legada a 10s confines, la competici6n entre 10s bloques 
contribuy6 a su involucramiento masivo en 10s paises 
del Sur y al aprovisionamiento masivo de armas, de 
generaci6n 10 suficientemente antigua como para no 
desestabilizar a sus proveedores. La paz del centro tuvo 
entonces como precio la violencia en la periferia. Sin 
embargo, la competencia. entre 10s bloques no exduía 
en absolut0 un posible acercamiento. Causantes de 
problemas en el Tercer Mundo, 10s dos grandes contri- 
buyeron asimismo a su estabilizacidn cuando esos fue- 
ron sus intereses conjuntos. Suscitaron de este modo 
tantos conflictos como 10s que contribuyeron a resolver, 
trdtese de la mediacidn entre la India y Pakistán o de su 
voluntad conjunta de moderar la violencia en Medio 
Oriente, como 10 demostr6 la alerta nudear de octubre 
de 1973, destinada a que Egipto e Israel midieran el 
precio del apoyo de sus protectores. Asimismo, el con- 
dominio americano-sovietico tan denunciado por Mi- 
chel Jobert, no fue jarnás tan evidente como cuando se 
trat6 de contener 10s instrumentos de guerra a disposi- 
ci6n de terceros, como 10 testimonian el Tratado de 
Moscií de 1963 sobre la prohibici6n de ensayos nuclea- 
res o el Tratado de No Proliferaci6n de 1968. 

Factor intrínsec0 de tensibn, la bipolaridad podia asi 
revelarse como un indiscutible factor de pacificaci6n. 
Fue necesario para lograrlo que la toma de conciencia 
de una a m e n a  desproporcionada con los posibles be- 
neficio~ impusiera la definicidn de mecanismos de con- 
certaci6n, que a su vet condujeron al nacimiento de una 
integraci6n en el marco del conjunt0 del sistema inter- 
nacional. Así, y pese a las diferencia reales entre regí- 
menes políticos siempre antag6nicos, asistimos a un 
comienzo de integraci6n que, en su última fase, condu- 
jo sin duda a una ccintegraci6n de valores comunesH a 
escala planetaria. Esta tendencia que parece caracterizar 
el nuevo orden internacional (Gaddis, 199 1) encuentra 
pues su origen en el sistema anterior, cuyo exito, como 
acabamos de ver, precedi6 por poc0 a su desaparici6n. 

Hoy en dia, en un entomo totalmente diferente, la 
intensa acci6n diplomdtica de Estados Unidos tiende a 
aprovechar la desaparici6n de la bipolaridad para ate- 
nuar cuanto sea posible la tensi6n residual de todo 
esquema bipolar. Mientra que la tendencia que se va 
insinuando indica aparentemente el regreso a un esque- 
ma de t i p  multipolar con primada política de una 
naci6n (Estados Unidos), se vuelve a los mecanismos 
de equilibrio del Concierto Europeo del tiempo de la 
preeminencia alemana sobre el viejo continente. En este 
modelo la naci6n dominante fija sus condiciones de 
equilibrio, que son posteriormente negociada por los 
demds. La intensa actividad diplomática de Estados 
Unidos en el Medio Oriente y la celebracidn de la Con- 
ferencia de Madrid, durante la cual George Bush y 
James Baker se contentaron con imponer la negocia- 
ci6n sin proveer nin* marco preestablecido para un 
eventual acuerdo, puede aparecer entonces como la pri- 
mera manifestaci6n de esta Pux Americana en un mun- 
do multipolar. Ni gendarme del mundo ni partidari0 
del retorno puro y simple al bulance o fpwer ,  (Tudcer, 
1990; Hoffmann, 1990), el rol de 10s Estados Unidos 
queda por imaginar. Este rol inédito serd de este modo 
radicalmente diferente al jugado durante el periodo del 
liderazgo companido. Pero cuarenta años de prktica 
han creado en el seno de la diplomacia noneamericana 
hdbitos que moldean sus comporramientos de hoy. En 
situaci6n de proponer -pero no de imponer- las con- 
diciones de establecimiento del orden futuro, Estados 
Unidos no puede sino actuar en funci6n de estos hdbi- 
tos adquiridos que condicionan su componamiento ac- 
tual. 

EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DEL RECURS0 
A LA FUERZA. Mientras que el pacto Briand-Kellog 
de 1928 se había propuesto tratar la guerra como una 
instituci6n, situándola al margen de la ley, el camino 
elegido fue aquí radicalmente diferente. Prohibir la 
guerra no tenia ningún sentido. Se opt6 por conformar- 



~NUEVO ORDEN INTERNACIONAL? 

se con hacer m k  difícil su utilizaa6n, sometiendo al textos que plantem los limites del derecho de ejercer 
arbitraje de las grandes potencias 10s desbordamientos plenamente las prerrogativas derivada de la soberania. 
de terceras naciones. Estos textos no deslegalizan de ninph rnodo el recurso 

Esta evoluci6n se efectu6 en dos pasos. En una pri- a la fuerza. Solamente 10 condicionan y participan en 
mera etapa se eligi6 contentarse con reducir 10s medios este comienzo de deslegitimaa6n de la fuerza. El fenó- 
de guerra, desarrollando el derecho de la guerra (jur in meno no es nuevo y esd lejos de ser realitado. Aron 
bello), es decir 10s principios susceptibles de ser acepta- podia afirmar hace exactamente treinta años que uera 
dos por 10s Estados en su interés mutuo. A las conven- la guerra (10 que habfa que) salvar, en otras palabras, la 
ciones de La Haya de 1899 y de 1907 se agregaron de posibilidad de confictos de fuerzas armadas entre 10s 
este modo la prohibici6n de armas bacteriol6gica.s de Estados, (Aron, 1968: 626). Era para 61 la única posi- 
1972, la proscripci6n de modificaciones del medio am- bilidad ofrecida a la Humanidad de conservar el con- 
biente con fines hostiles (1977), o induso la elimina- trol de la violencia. El aníilisis se mantiene válido en 10 
a6n de las armas causantes de efectos traumrlticos exce- esencial, aunque esd desactualizado. El número de 
sivos (1981) (Sur, 1991). Los progresos, induda- acuerdos conduidos durante estos treinta aiíos ha mo- 
blemente, no erm demasiado evidentes, como lo de- dificado indiscutiblemente el estado de naturaleza ori- 
muestra el nombre de esta última convenci6n. M k  ginal de las relaciones internacionales. Como Clause- 
a h ,  la ruptura del Protocolo de Ginebra de 192 5 por win en 1827, conviene revisar la doctrina. JA guerra 
Irak no suscit6 más que una nueva conferencia con el upoiítican ha sido modificada en su esencia por el con- 
objetivo de reiterar sus principios sin alcance jurídic0 junto de limitauones generadas por las mismas nacio- 
efectiva. Sin embargo, cuando la misma tecnica de li- nes y por el rrlpido desarrollo del Derecho que eilas 
mitaci6n de 10s instrumentos de guerra obligaba a unos contribuyeron a aear. La uguerra de aniquilamiento*, 
ciento treinta y siete Estados a renunciar al arma nu- por su pane, continúa siendo concebible tan pronto 
clear aceptando el TNP (Tratado de No Proliferaci6n como la raz6n de la potencia se difumina frente a las 
Nuclear), el jur in bello se transforrnaba en una verda- pasiones de la fuerza. Es este desafio ciego, ante el cual 
dem limitaci6n del derecho a la guerra ~ Y J  ad bellum). seguimos desarmados, el que tenemos que afrontar 
Mienuas que la tipologia de los confictos se había hoy, mejorando los aaibutos del antiguo orden me- 
reduado por el hecho de la desaparici6n de las guerras diante la invenci6n de un orden nuevo, más justo y más 
de conquista y de las ambiciones impedstas, el con- equitativa. 
cepto de aconflictos de baja intensidadw vio la luz en 
Vietnam y Afganistan. Cuando el mantenimiento del 
statu quo pas6 por la derrota de las grandes potenaas, 
se hizo widente que la evolua6n del sistema interna- La intensificaci6n de las relaciones de fuena 
donal contemporáneo llwaba a una limitaci6n durade- 
ra del recurso soberano a la violencia. La delimitacidn del espaao mediante la constituci6n 

La intervena6n americana en Kuwait quizás ha sub- de Estados sobre los restos de los imperios coloniales se 
rayado las ambigiiedades de la doctrina llarnada de revel6 inevitable y puede constituir el único sentido 
uguerra limitada*. Afirmar con Robert E. Hunter que discernible de la Historia durante el curso del siglo XX. 
ésta fue rechazada por err6nea no corresponde sin em- Este estailido de soberanias demosu6 siri embargo ser 
bargo a los esquemas de los compromisos asumidos contrario a los irnpecativos de desarrollo econ6mico. En 
por la potencia americana bajo la dgida de las Naaones esas condiciones, la construcci6n de espaaos econdmi- 
Unidas para encarrilar los des6rdenes del planeta cos ampliados fue considerada indispensable para com- 
(Hunter, 1991). El destino poiítico reservado a S. pensar la fragmentaa6n territorial. La constitua6n de 
Hussein es suficiente para convencernos del rol asigna- organizaaones de cooperaci6n econ6mica constituy6 la 
do a la fuena puesta al servicio de la Ley. El problema apropiada respuesta que se dio a aquellas necesidades. 
que se plantea ahora -y sin duda una de las cuestiones Sin embargo, la interdependenaa de los mercados irn- 
fundarnentales a las que habd que dar respuesta en los plicaba fonosamente la atenuaadn de las divergencias 
a o s  venidem- consiste en combinar estos poderes que separaban la economia de la poiítica. Como habían 
inéditos de polida bajo control de las Naaones Unidas, imaginado 10s iniciadores del funcionalisme con ocasi6n 
por fm liberadas del lastre del veto, con 10s imperativa de la construcadn europea, la toma de conaenaa de las 
de la soberania. El margen de conciliaci6n sed sin nin- ventajas de la cwperaa6n debía al mismo tiempo Ile- 
guna duda esuecho y consistid prioritariamente en ha- var a un comienzo de concertaci6n poiítica. En el caso 
cer respecu 10s compromisos aceptados por esos mis- de las comunidades europeas, el dxito econ6mico abri6 
mos Estados soberanos. En el caso de la pmliferaci6n asimismo la ;la al desarrollo de la cooperaci6n política, 
nudeat y de ouas armas de desrmcd6n masiva, existen que el Acta Unica se encarg6 de institucionalizar y que 
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10s proyectos de UniQ Política se proponen ahora 
completar. 

No obstante, si la convergencia de las economías 
erigia 10s ideales de las democracias pluralistas en fina- 
lidades inscritas en las conciencias (jel fm de la Histo- 
ria?), contribuia al mismo tiempo a erigir aquellos idea- 
les en uh nuevo instrumento de relaciones de fuerta 
siempre presentes. Absoluto en vias de realizaci6n, el 
Derecho Natural gener6 su propia negaci6n. 

De la convergencia de las sociedades industriales a la 
refmulacidn de la economfa-mundo 

Las exigencias del desarrollo industrial suavizaron la 
rigidez de la separaci6n entre el Este y el Oeste. Impu- 
sieron paralelamente un modelo de desarrolio econ6- 
mico basado en la economia de mercado, no s610 en las 
relaciones Este-Oeste sino a escala planetaria. Margina- 
lizado, el Tercer Mundo se ttansform6 progresivamen- 
te en el Gran Sur, fonado a adherirse a un modelo de 
explotaci6n de la periferia por el centro, tanto en el 
campo econ6mico como en el politico. Conrninadas a 
elegir la democracia para el desarrolio, las naciones del 
Sur se encuennan ahora en situaci6n de acusadas y, por 
consiguiente, de perturbadoras de un orden apremiante 
establecido fuera de ellas. 

EL FIN DE LA CONVERGENCIA DE LOS ~ R D E N E S  
MIXTOS. Las tensiones de la sociedad industrial pre- 
pararon el tetreno de una convergencia destinada a re- 
llenar el abismo que separaba a las idelogias. El movi- 
miento result6 sin duda más lento de 10 previsto y 10s 
desacimos de la disuasi6n impusieron siempre una ne- 
cesaria prudencia. Los bloques se habian constituido 
sobre el antagonismo de 10s modelos de producci6n - 

capitalista y socialista. Esta estricta demarcaci6n fue 
barrida gracias al dermmbe del imperi0 sovi6tico. Las 
imposiciones de la economia, que contribuyeron en 
gran medida al fracaso del modelo socialista, habian sin 
embargo atenuado durante mucho tiempo la irreducti- 
bilidad de 10s principios. Del lado de 10s países socialis- 
ras, el fracaso de la centralizaci6n llev6 al reconocimien- 
to del derecho a la iniciativa individual. La 
omnipotencia de 10s partidos en el poder y de las buro- 
aacias no podia sobrevivir al relajamiento de las tensio- 
nes que agobiaban a estas economias anemicas. A par- 
tir de ese momento, la pere~ttvib gorbachoviana 
estaba condenada por una Historia que habia contri- 
buido a acelerar y desembocaba por reacci6n en un 
capitalisme salvaje, como el que vemos apuntar en 
Hungria o en Polonia. Del lado de las economias de 
mercado, el peso de las maquinarias administrativas, 
las exigencias sociales o incluso la defensa de las mone- 
das, matizaron 10s postulados de un liberalismo triun- 

fante cuya permisividad excesiva conduda a romper el 
vinculo prodamado entre beneficio y desartollo, entre 
justicia social y libertad individual, para volver a la 
problemiltica de John Rawls (Montbrial, 1992). M k  
aún, la evoluci6n d e m d t i c a  de un país como Corea 
del Sur -cuyo modelo, por no hablar del caso chileno, 
sirve actualmente de referencia a un Gorbachov o a un 
Yeltsin- confirma que ya no es posible aislar libertad 
de empresa de libertades politicas. Muy a menudo 
adeptas del doble lenguaje, las naciones occidentales se 
vieron obligada a llegar hasta las últimas consecuen- 
cias de sus certidumbres. 

La simbiosis progresiva de las economias modernas 
habia quebrado la rigidez de sistemas sociales basados 
en concepciones dogmilticas. El redescubrimiento de 
interacciones entre 10s drdenes mixtos*, descritos por 
Weber, hubiera debido obligar a renunciar a la inuan- 
sigencia de años de enfrentamiento para reflexionar so- 
bre las condiciones de instauracicín de un orden inter- 
medi~ ,  basado a la vez sobre la afumaci6n de la 
libertad individual y el reconocimiento del derecho del 
Estado a representar al interés general. La brutalidad de 
la ruptura no ha permitido esta evoluci6n. Vencedor 
por defecto, el liberalismo no ha resuelto sus propias 
conuadicciones. Parad6jicamente1 el realismo reinante 
bloquea el debate doctrinal que le habría permitido 
regenerarse para hacer frente a 10s nuevos desafios a 10s 
que debe enfrentarse. Colmo de la ironia, en la actuali- 
dad es en tdricos neomarxistas, como Sarnir Amin o I. 
Wderstein, donde un analista como Barry Buzan 
-tradicionalmente alejado del marxisme- busca apoyo 
para reflexionar sobre las mutaciones estcucturales que 
afectan a la transici6n del antiguo sistema internacional 
al sistema por venir (Buzan, 199 1 : 432-44 1). 

EL ESPEJISMO DE LA MANO INVISIBLE: LA IMPOSI- 
BLE CONCILIACI~N. Las dificultades del didogo 
Norte-Sur, o incluso la inaplicabilidad de la Carta del 
Nuevo Orden Econ6mico Internacional de 1974, nos 
recuerdan a diario las dificultades de una interdepen- 
dencia a escala de la economia-mundo. La República 
Universal de 10s Intercambios no acudit5 a la cita de la 
caída del muro de Berlin. El comercio internacional no 
alcanza por si mismo a pacificar 10s des6rdenes interna- 
cionales y la desigualdad aeciente de los drminos de 
intercambio constituye en si una fuente permanente de 
desorden. Por m k  que la explosi6n de los mecanismos 
de intercambio vinculada con la crisis de la deuda se 
haya evitado, la crisis de la deuda perdura y la medici- 
na del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del 
Banco Mundial es siempre igualmente amarga, por no 
hablar de sus efectos iiluicos. Encerradas en 10s mean- 
dros de la oposici6n entre Estados Unidos y Europa 
sobre el tel6n de fondo de excedentes alimentarios y 



subvenciones, las negociaciones comerciales multilate- 
rales no estan en condiciones de aportar las respuestas 
esperadas al problema de la estabilizaci6n de los precios 
de las materias ptimas o a la cuesti6n de las preferencias 
generalizadas. Mientras que las teorias de la ventaja 
comparativa, induso revisada y corregida, constituyen 
la esencia del liberaiismo, los paises occidentales conti- 
núan dando la impresi6n de solucionar sus problemas a 
expensas de 10s paises del Sur, a 10s que resulta muy 
dificil romper las barreras del proteccionisrno. 

Reaganismo y thatcherismo habian ya subrayado a 
mal mejor las contradicciones internas del liberalisme. 
Ironia de nuestro tiempo, la Presidencia del Banco Eu- 
ropeo de Reconstrucci6n y Desanollo (BERD), encar- 
gada de apoyar el paso a la economia de mercado de 10s 
paises del Este, acaba de recaer en un hombre que, en 
otros tiempos, organiz6 la nacionalizaci6n acelerada de 
la economia francesa. ExtraÍío entorno deleterm, en el 
que 10s convertides de ayer reinventan las convicciones 
que habian denunciado. Ultras y neoliberales acaban 
reuniéndose en una búsqueda común del Graal bajo la 
forma de una ccmano invisible, encargada de conciliar 
el interés de las naciones egoistas con un interés general 
tan inasible como en el pasado. 

El triunfo de las ideas liberales ha puesto fm a la 
confrontaci6n de la posguerra y constituye los cimien- 
tos del nuevo orden internacional. La intensa ideologi- 
zaci6n de las relaciones internacionales, que constituyd 
una de las caracteristicas principales del sistema bipo- 
lar, se ha difuminado. Con ella no desaparece la causa 
de todas las tensiones internacionales sino únicamente 
la utilizaci6n que de ésta habian podido hacer los dos 
bloques. Esta utilizaci6n contribuy6 a atenuar algunas 
de esas tensiones y a amplificar o m .  El kxito de las 
tesis liberales, logrado por defecto, permite prever la 
reabsorci6n de estas tensiones. Pero, a su vez, este 6xito 
suscita otras pemrbaciones. Triste drculo infernal en el 
que 10 mejor no es enemigo de 10 peor, en la que la 
atenuaci6n de una categoria de pemrbaciones provoca 
inmediatamente el nacimiento de otras. Conviene pues 
aprovechar esta evoluci6n para afrontar los dedrdenes 
que no dejarán de reemplazar a los que paredan solu- 
cionados y que renacerán bajo nuevas formas, tanto 
más incontrolables cuanto que habrán aecido sin que 
se hayan podido articular 10s medios para resolverlos. 

La interdependencia aeciente de las economias 
como de 10s regimenes no altera sin embargo la natura- 
leza de sus relaciones. Puesto que habia sido desplaza- 
do el umbral a partir del cual una guerra podia ser 
juzgada como inevitable, surgieron nuevas formas de 
competici6n. Ugicamente, la diversificaci6n de 10s in- 

tereses companidos conmbuy6 a la diversificaci6n de 
las fuentes de enfrentamiento. La pacificaci6n de las 
relaciones internacionales entrafi6 una intensificaci6n 
de las relaciones de fuena, 10 que no tard6 en convertir- 
se en un enfrentamiento renovado. 

UN ENFRENTAMIENTO RENOVADO. La exten- 
sión de las zonas de convergencia desembocaba en un 
aumento de las causas potenciales de enfrentamiento. 
Una solidaridad mínima habia impedido moment& 
neamente el recurso a la guerra. A su vez, la desapari- 
ci6n de la amenaza de estos conflictos armados llev6 a 
diluir la violencia en relaciones de fuena renovada. 
Más de cuarenta aÍíos de paz entre grandes potencia 
habian atenuado el riesgo de guerra y, por 10 tanto, 
habian aeado las condiciones para la toma de concien- 
cia de nuevas solidaridades. Pero, más a l l  de esta zona 
de convergencia, la naturaleza de las relaciones interna- 
cionales no habia sido alterada y la diluci6n de la vio- 
lencia no modific6 ni los mecanismos de dominaci6n de 
los ddbiles por 1os poderosos ni la justificaci6n del re- 
curso a esta misma violencia por las naciones más po- 
bres para romper las tenazas de las naciones dominan- 
tes. 

Por el contrario, resurgieron sobre las cenizas de los 
totalitarismos enfrentamientos que aeiamos olvidados. 
La cuesti6n de las nacionalidades es en este sentido 
doblemente interesante. En primer lugar, porque la 
situaci6n actual en Yugoslavia nos obliga por su proxi- 
midad geogríifka a evaluar el alcance de un problema 
que se extiende desde la periferia de la extinta Uni6n 
Soviética hasta los confines de su difunt0 imperio. Si la 
Gfm'a de fas Naciones, por tomar el titulo de una obra 
reciente de Hdlhe Carrke dlEncausse, debe en el futu- 
ro realizarse a través de estos sangrientos enfrentamien- 
tos, qui& tendremos el derecho de lamentar la desa- 
paricidn del tel6n de acero del totalitarismo, como 10 
sugiere la autorizaci6n solicitada por Mijd Gorbachov 
y otorgada por George Bush para 'la intervenci6n del 
Ejército soviético en el Alto Karabaj en mero de 1989. 
Por otra parte, este resurgir de los nacionalismos, que 
una ideologia dominante habia conmbuido a negar al 
amparo del estructuralisme de la lucha de dases (10s 
des ec ho^ del pueblo de Marx) y que 10s Sollozos del Hom- 
brc Blanco habian preferido encubrir con mala concien- 
cia colonial, plantea en la actualidad el problema de la 
adaptaci6n de viejos principios como el del derecho de 
los pueblos a disponer de si mismos, que nos habiamos 
contentado con enunciar sin reflexionar realmente so- 
bre su alcance o sobre las contradicciones a las que lleva 
frente a ouos principios, como el de la intangibilidad 
de las fronteras (Ancel, 1991). La violencia de 10s en- 
frentamientos inter6tqicos que tuvieron lugar después 
de la ofensiva desencadenada por Charles Taylor en 



diciembre de 1989, en un país con valor simb6lico 
como Liberia, y los abusos cometidos contra ghanea- 
nos, guineanes o nigerianos radicados en Monrovia, 
nos han hecho redescubrir 10 que no habiamos sabido o 
querido ver. El verdadero emocidio de 10s Khrans y de 
los Mandingas perpetrado por las tropas de Taylor evo- 
ca los tristes precedentes de los Ibos en Nigeria, de 10s 
Hutus en Burundi, de los Dinkas en Sudh ,  de 10s 
Isaks en Somalia o incluso de 10s Tuaregs en Níger, por 
no hablar de los centenares de muertos en Sudfrica. 
Así, esta locura homicida que fmgimos redescubrir en- 
cama esta renovaci6n de 10s enfrentamientos frente a 
10s cuales ya no es posible siquiera indignarse. 

UNA COMPETICI~N DESPLAWDA. La competi- 
ci6n Este-Oeste habia contribuido a erigir 10s principios 
de gobierno en m6vil de enfrentamiento entre los Esta- 
dos. Los conflictos anteriores a la Segunda Guerra 
Mundial habían tenido origen en el desbordamiento de 
pasiones y en los antagonimos de intereses. Los conflic- 
tos posteriores a ella se focalizaron sobre 10s principios 
de organización interna de los Estados. La coexistencia 
padfica, definida por sus promotores como la sustitu- 
ci6n de la lucha armada por la confrontaci6n de ideas, 
constituy6 la primera manifestaci6n de esta evoluci6n. 
Estas idear erigidas en insaumentos de confrontaci6n 
de los Estados conuibuyeron a una simplificaci6n de las 
heas de fractura de la comunidad internacional. Poco 
a poco, 10s conflictos entre naciones tendieron a desapa- 
recer, sustituidos por enfrentamientos entre grupos de 
Estados con sistemas políticos, econ6micos y sociaies 
opuestos. Símbolo de estos conflictos renovados, los 
Derechos Humanos encamaron las diferencias entre el 
Este y el Oeste, antes de sinterizar la oposia6n entre 
paises del Norte y del Sur. De nuevo, el ideal encarna- 
do por la Declarilci6n de 1948 se eclips6 frente a con- 
tingencias de intereses, incluso si, como en el caso del 
funcionalismo econ6mic0, la comunidad formal del 
lenguaje de los gobernantes los compromete más aiid 
de sus concepciones iniciales. Por otra parte, erigiendo 
su concepci6n de los Derechos Humanos en principios 
de valor absoluto, los Estados occidentales pasaron a 
servirse de estos principios como medios de accidn en la 
arena internacional. A partir de entonces, 10s Derechos 
Humanos cesaron de ser conceptos inmanentes para 
convertirse en vectores de oposiciones políticas. Conce- 
bidos en tdrminos individuales fueron interpretados en 
o m  panes del mundo en térrninos de intereses colecti- 
vos. Por haber intentado eludir la soberanía de los Esta- 
dos apelando al Hombre, los paises occidentales atraje- 
ton sobre sí repercusiones como el terrorisme, el cua1 
apunt6 tarnbién al Hombre para llegar al Estado. La 
imposibilidad total de acuerdo entre paises occidentales 
y paises en vias de desarrollo con ocasi6n de la redac- 

ci6n de las convenciones sobre la represi6n del terroris- 
mo confum6 la amplitud de'las divergencias entre gru- 
p s  de Estados con valores individuales y colectivos 
opuestos. 

En este sentido el deber de inietencia, que se& el 
presidente Mitterrand empieza con la no intervenci6n y 
que las Naciones Unidas ratificaron por medio de tres 
resoluciones sucesivas, que van desde la creaci6n de 
corredores humanitarios en Etiopía hasta la interven- 
ci6n directa en favor de los kurdos iraquies, representa 
la última modalidad de esta evolucidn, por 1; que la 
hipoaesía substituye en adelante al cinismo. Aunque, 
como afuma Jean Rivero, esta evolucidn represente 
ctpese a las apariencias un elemento positivo ... puesto 
que la censura moral es una primera e indispensable 
etapa hacia la efectividad de la censura jurídica* (Rive- 
ro, 1991), no es en absoluto seguro que las naciones 
involucradas se sometan, excepto por la fuerza, a esta 
hipocresia. ¿Dilema insoluble? Sin ninguna duda. Nos 
vemos llevados a la condena de Pufendorf por Rous- 
seau, que ya rechazaba uese pretendido derechow por el 
que el más fuerte transforma su fuerza en ley. De ahí, 
16gicamente, el reconocimiento del derecho a ula rebe- 
li6n que acaba por estrangular o destronar a un Sultánn 
y que, en 10 que aquí nos concierne, lleva al reconoci- 
rniento del derecho de 10s menos favorecidos a recusar 
el orden de las potencias. No fueron otras las razones 
invocadas por Irak en el conflim con Kuwait. Occi- 
dente opuso las necesidades del orden contra la anar- 
qda. Lo que conduye asi esta imposible ecuaci6n entre 
orden y justicia, ya que a falta de justicia, la anarquia 
legitima de las soberanias siempre encontrará motivos 
para rechatar esta nueva e injusta ucensura jurídica*. 

isombria conclusi6n, sin duda! ¿Debemos por ello 
decidirnos a ver en 10s últimos cincuenta a o s  utan 
injustamente vilipendiados (.. .) un equilibri0 casi mila- 
groso en la penosa y tambaleante marcha de la huma- 
nidad hacia un mundo más seguro*? (Laulan, 1991). 
Conviene no obstante subrayar que el ideal de paz 
presente en el prehbulo de la Carta de las Naciones 
Unidas goza en la actualidad de condiciones infinita- 
mente más favorables que en el pasado. La aparente 
estabilidad de la guerra fria habia contribuido al surgi- 
miento de camps ingditos en la confrontacidn entre 
Estados. La desaparici6n de la bipolaridad suprime al 
menos este importantisimo factor de inestabilidad vin- 
culado a la configuraci6n del sistema internacional. 
Pero la naturaleta de la competici6n internacional s610 
se ha desplatado en la escala de la violencia. Sugen 
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sobre 10s escombros del antiguo orden 10s conflictes ARON, R. (1968). Paix et Guem entre les Nations, Paris: Cal- 

borrados por la esencia del totalitarisme (nacionalida- rnann-Evy (6a ed.). uLa irraaonalidad de la guerra por con- 
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Balance de la La economia internacional inici6 199 1 dominada 
por las expectativas derivada de la invasión iraqui de 
Kuwait, en agosto de 1990, y por la reacci6n interna- 

economia cional, encabezada por 10s Estados Unidos, ante la in- 
vasi6n. Los precios del petrdleo atravesaron momentos 
de tensi6n durante todo el segundo semestre de 1990, internacional en pero 10 cierto es que las perturbaciones fueron menores 
de 10 que muchos temieron en el verano de 1990'. 

1991 De hecho, parece que 10s analistas del mercado del 
petr6leo y las empresas de este sector previeron mejor el 
resultado y duraci6n del conflicto que muchos analistas 
políticos: 10s precios del petr6leo se fueron normalizan- 
do conforme se fue haciendo evidente la determinación 
norteamericana y el apoyo logrado por 10s Estados Uni- 
dos en las Naciones Unidas a sus proyectos de respues- 
ta &lica, asi como la actitud pasiva, o incluso positiva 
hacia la política norteamericana, de la Uni6n Soviética. 

La guerra del Golfo, terminada en poco más de un 
mes, dej6, en realidad, más secuelas en el medio am- 
biente de la zona y en la destrucción del equipo capital 
e infraestructuras de Kuwait e Irak que consecuencias 
duraderas para la economia mundial, porque ni ha al- 
terado significativamente 10s precios del petróleo, ni ha 
representado -como algunos supusieron inicialmente- 
un esdmulo, via demanda de guerra, para la economia 
noneamericana. En efecto, como puede observarse en 
el cuadro 1, el conflicto de Kuwait finalmente no afec- 
t6 apenas al suministro de petr6leo ni a 10s precios, 
salvo durante el segundo semestre de 1990; a finales de 
1991 10s precios estaban situados en 10s niveles del 
primer trimestre de 1990. 

Conduido este upr6logo~, puede afumarse que 
1991 ha sido, en cuanto a las lineas maestras de la 
evolua6n de la economia internacional, una prolonga- 
ci6n de tendencias y problemas que aparecen en 1990 y 
el peor aiio econ6mico desde 1982: según las estima- 
ciones del FMI, el crecimiento econ6mico mundial ape- 
nas va a llegar a un 1 %, la rasa más baja registrada 
desde 1982, y la desaceleraci6n en el crecimiento del 
comercio mundial va a ser todavii más pronunciada 
(Cuadro 2). En esta evoluci6n han pesado particular- 
mente la recesi6n econ6mica norteamericana, la grave 
crisis econ6mica en 10s paises de Europa del Este y en la 
Uni6n Sovi6tica, que ha llevado a descensos muy im- 
portantes en la producci6n y en el comercio internacio- 
nal, y la aminoraci6n del crecimiento en 10s paises de la 
CE, a pesar de la expansi6n alemana posterior a la 

LU~S M. LINDE 1. El precio de referencia de la OPEP alcan26 un rnáxirno de 38 d6lares/ 

Ticnico Comercial, Economi~ta del Estado. barril m ocrubre de 1990, pero recuper6 el nivel prcvio a la invasi6n de 
Kuwait, m torno a 2 1 d6lares. incluso anfes de la rerrninaci6n de la guerra, a 

Dirctor General del Banco de fipafia cornimzos de febrero de 199 I .  

2 73 



reunificaci6n. En el conjunt0 de paises en desarrollo, y a 
pesar de la favorable evoluci6n del bloque de Asia del 
Sureste y de algunos paises latinoarnericanos, como 
Mkxico, Colombia y Chile, se ha mantenido una t6nica 
de bajo crecimiento, sin que 10s paises más pobres de 
Africa hayan podido mejorar de modo apreciable sus 
economias durante el año uanscurrido. 

Los polos de atenci6n han seguido siendo la recesi6n 
nortearnericana, la descomposici6n del sistema econ6 
mico sovi6tic0, las tensiones en el interior de la Comu- 
nidad Econ6mica Europea derivada de la reunificaci611 
alemana y de la diferente posici6n cíclica en la que se 
han encontrado, en relaci6n a Alemania, las econornías 
de Gran Bretaíla y Francia y, finalmente, la recupera- 
ci6n económica registrada en algunos paises de Arndri- 
ca Latina, y muy en particular en Mdxico y Chile. 

En el h b i r o  de la CE, hay que citar, desde luego, la 
culminaci6n de las negociaciones para modificar el Tra- 
tado de la Comunidad con vistas a incluir en el mismo 
las disposiciones relativas a la Uni6n Econdmica y Mo- 
netaria, sin duda el avance más importante en el proce- 
so de integraci6n econ6mica europea desde la firma, en 
1957, del Tratado original y, en 1986, del Acta Unica 
Europea; se rrata, por supuesto, de un hecho hist6rico 
si las previsiones se cumplen y se produce, al filo del 
año 2000, una efectiva Uni6n Econdmica y Monetaria 
entre 10s paises -o parte de ellos- que integran la CE. 
Es evidente, sin embargo, que la reunidn de jefes de 
Estado y de Gobierno de Maastricht, celebrado 10s días 
9 y 10 de diciembre, no hizo sino abrir un camino que 
estari lleno de dificultades, aunque s610 sea porque en 
10s pr6ximos años diversos paises van a integrarse en la 
Comunidad (10s casos de Austria y Suecia se plantea- 
rán, probablemente, ya en 1993) o van a solicitar for- 
mas de adhesi6n o pre-integraci6n (quizás Suiza, y al- 
gunos paises del anriguo bloque sovidtico, como 
Hungria y Checoslovaquia). 

qunque con una significaci6n y contenidos diferen- 
tes, en 1991 se dieron tarnbidn pasos muy significati- 
vos en el proceso de integraci6n econ6mica entre Esta- 
dos Unidos y Mexico, que incluyen tambidn a 
Canadi. 

Finalmente, en el plano de 10s conflictos existentes 
en el comercio internacional y las negociaciones enca- 
minadas a resolverlos, hay que mencionar las discusio- 
nes en el seno del GATT, conocidas como ((Ronda 
Uruguay>), y la persistencia de las tensiones comerciales 
y financieras entre Jap6n, de un lado, y 10s Estados 
Unidos y la CE de otro, tensiones que volvieron a apa- 
recer tras el incremento espectacular del superivit co- 
rriente japones en 1991, estimado en más de 60.000 
millones de ddlares, y las previsiones de un superivit 
aún mayor, en torno a 10s 100.000 millones de d6lares, 
para 1992,lo que ha recordado a europeos y nortearne- 

Cuadro 1 
DEMANDA, SUMINISTRO Y PRECIOS MUNDIALES DEL PETROLEO 

(Millones de barriles por dia) 

CONSUMO DE PETROLEO 
Area de la OCDE 
% Variac'¡ año antwior 
- A d b  del M e  
- Europa 
- Pacifico 
Ohos' 
% Variacbn año anlwior 
Total 

SUMiNlSTRO DE PETROCE0 
Area & la OCDE 
Obos (no OPEP)l 
OPEP-Crudos 
OPEP-Gas natural 
Total 

SECTOR MERCAM) OPEP (%)* 

PREClOS PETROCE0 EUROPE03 
h M a  nominal ürent (USDlbl) 
ürent (USIGIM) lndex 86 - 100 

1 lncluye antiguas y actua!es h o m i a s  de plan~ficacibn central. 
2. Produccdn crudos OPEPlproducci6n mundial petrbleo. 
3. lndices en tbnninos reales (1986), deflacionados por el indice & precios pcoductores 
totales de la OCDE por manufactura. 

Fuente: IEA Market Report 

Cuadro 2 
PRODUCCI~N MUNDIAL 

(Carnbios anuales, en porcentaje) 

1989 1990 1991 

Mundo 4,3 22 0,9 
Paises lndusbiales 3,3 2,6 1,3 

Obos paises i n d u s w  
Paises desardlados 

Memaándum 
Europa del Este y la URSS 

de106 w, 
Europa del Este 

Cuatro nuem economias 
hdustnaliidas de Asia 6,3 6,7 62 
- 

Fuente WoM E c m e  Oullook, FMI, Octubre 1991 



BALANCE DE LA ECONOMÍA MUNDIAL EN 1 9 1  

ricanos que, a pesar de 10s gestos de buena voluntad, la tores que estaban deuas del mantenimiento y charro- 
política econ6mica y comercial japonesa sigue sin dar de la propia recesi6n. 
satisfaccidn a las ccquejas hist6ricas>> occidentales. El factor individual que, según la mayoría de los 

análisis, ha connibuido con rnás intensidad a la rece- 
si6n es la restricci6n de additos, el cccredit crunch>h, que 
ha afectado en primer lugar al sector de la consaucci6n, 
tradicionalmente el rnás dependiente y rnás intensivo 

La recesi6n econ6mica norteamericana 

Después de un decenio de gran expansi6n, la econo- 
mia de 10s Estados Unidos entr6 en una fase recesiva a 
mediados de 1989. Más que preguntamos por las cau- 
sas de la aparici6n de la recesi6n, podríamos quizd pre- 
guntarnos por las causas de la prolongaci6n de la fase 
de expansidn, por qud la recesidn tard6 tanto en llegar. 
A partir del cruck de la Bolsa de octubre de 1987, la 
economia norteamericana venia viviendo en una espe- 
cie de uaplazamiento de sentencia,; aunque aquel epi- 
sodio h e  salvado con sorprendente facilidad, marcaba, 
sin duda, el fin de la era Reagan y, de hecho, puede 
decirse que a partir del otofío de 1987, 10s anaiistas 
econ6micos privados y públicos, las empresas, la Ad- 
rninistracidn y los organismes internacionales vivieron 
al acecho de 10s síntomas de la defitiva recesi6n que, a 
10 largo de 1988, se consider6 que habia sido solarnen- 
te aplazada. 

En el segundo semestre de 1990 10s indicadores eco- 
n6micos norteamericanos, mostraban ya, finalmente, el 
avance de la recesi6n. La producci6n industrial que 
habia aecido de media en el periodo 84-89 un 3 , l  % 
anual, moderaba su tasa de inaemento a la zona del 
2 % en octubre de 1990 y se ha mantenido en tasas 
negativa a 10 largo de 1991; esta woluci6n ha ido 
acompañada de sucesivas reducciones en la rasa de in- 
flaci6n, fuenes descensos en los agregados monetarios 
y en 10s tipos de interés que han alcanzado, a fmales de 
1991, en los de cono plazo, los niveles nominales y 
reaies rnás bajos desde comienzos de los años 60, y de 
un continuado aumento en el desempleo, que ha pasa- 
do de una rasa situada en el entomo del 5 % a una 
situada en el entomo del 7 % en apenas 18 meses. 

A finales de 1990 y comienzos de 1991 se aeia que 
la guerra del Golfo iba a ser un elemento de impulso a 
la demanda global y quizd, induso, para determinar el 
inicio de la recuperaci6n. De hecho esta prediccidn, 
como muchas otras sobre el desarrollo y efectos de la 
guerra, result6 fallida y nas unas semanas de optimis- 
mo consecuavas al fm del conflicto militar, se compro- 
b6 que ni la normalizaci6n en los precios del petr6leo. 
ni la victoria política lograda por la Administtaci6n 
Bush, ni el impacto fiscal expansivo derivado de la 
financiacidn de la guerra -estimado en unos 60.000 
millones de d6lares- eran suficientes para recuperar el 
pesimismo reinante y para cambiar el curso de 10s fac- 

en la fmanciaci6n obtenida a través de 10s intermedia- 
rios fmancieros. Unas pocas cifras pueden dar idea de la 
intensidad de la resnicci6n crediticia en la que ha vivi- 
do la economía norteamericana a partir de 1989: en 
1986, el addito total recibido por 10s sectores no finan- 
cieros de la economia de 10s Estados Unidos alcanz6 un 
total de casi 850.000 millones de d6lares; en 1987, 
esta cifra se reduce a menos de 700.000, para elevarse 
nuevamente hasta 767.000 en 1988, y descender a 
menos de 690.000 y 720.000 millones en 1989 y 
1990; es decir, en 1990, la economía norteamericana 
recibid de sus intermediarios financieros s610 un 85  % 
del aédito recibido en 1986; el sector de la consauc- 
a6n, que recibi6 en total 3 16.000 miiiones de ddlares 
en aéditos en 1986, s610 recibi6 260.000 millones de 
d6lares en 1990. 

Esta restricci6n aediticia se inicia en 1987 con la 
crisis en 10s precios del sector inmobiliario comercial y 
se va acentuando en los últimos tres años debido, fun- 
damentalmente, al deterioro en la posici6n de solvencia 
y rentabilidad de muchas entidades fmancieras nortea- 
mericanas, empezando por las uSavings and Loans As- 
sociationsw y llegando hasta 10s grandes umoney center 
banksn de Nueva York. En esta situaci6n, las autorida- 
des de supervisi6n norteamericanas han ido endure- 
aendo su posici6n y el tenor de sus recomendaciones en 
cuanto a la politica de aéditos, a la vez que aecia la 
preocupaci6n en los medios fmancieros norteamerica- 
nos por las dificultades a las que muchos bancos van a 
enftentarse para alcanzar los ratios de capital requeri- 
dos por las nuwas Directiva emanadas del Banco In- 
ternacional de Pagos sobre recursos propios de las enti- 
dades de aédito. 

En segundo lugar, y en contra de 10 que pudiera 
parecer a partir de los datos relativa al dkficit fiscal 
norteamericano, éstos no indican reaimente una poiíti- 
ca expansiva; el ddficit fiscal del año 199 1, situado en 
unos 285 .O00 millones de d6lares (más del doble de la 
cifra prevista a fmales de 1989) indica, rnás bien, la 
operaci6n de estabilizadores automaticos -mayores 
gastos de desempleo y menores ingresos- junto con el 
aumento de gastos derivado del reflejo en el presupues- 
to norteamericano de la aisis de la uSavings and Loans 
Associationw a través de la uResolution Trust Corpora- 
tionw, memnismo que implica un recurso del Tesoro al 
mercado pero que, al ser dedicados tales recursos al 
repago a los depositantes en las entidades intervenidas 



Cuadro 3 do a 10 largo del año todas las predicaones sobre la 
EVOLUCI~N DE LA ECONOM~A DE LOS EE.UU. 

1981-1991 
recuperaci6n y que ha llevado al ddlar a una fuerte 
caída en tdrminos nominales y a una fuene deprecia- 

D 8 ~ ~ /  'S mte ci6n real. 
Ah0 PNB1 PNB2 R8 

1 Tasa de crecimienlo. 
2. DBficit de hs adrninistrac~ones @Micas (no s610 del gobierno federal). 
3. Cantribuci6n positiva (t) o negat~va (-) del dáficit de las administraciones @Micas al 
uecimlento del PNB, una vez eliminedos los efectos ciclms. 
4 Prev~smes del FMI (Oclubre 1991) 

o quebradas, se supone no inaementa la demanda 
agregada de la economia. 

En el Cuadro 3 se recoge la evoluci6n, para el perío- 
do 8 1-9 1, de las tasas de aecimiento del Producto en 
tdrminos reales, la proporci6n ddficit públic0 total a 
PNB, la proporci6n saldo corriente de la balanza de 
pagos a PIB y una medici6n de 10 que el FMI denomi- 
na ceimpulso fiscal,, es decir, la contribuci6n positiva o 
negativa del ddficit de las administraciones públicas al 
aecimiento del Producto, una vez eliminados 10s efec- 
tos ddicos. Se aprecia en el Cuadro que el último aiio 
del boom Reagan h e ,  reaimente, 1988 y tambikn c6mo 
el ddficit comente ha disminuido en proporci6n al PIB 
conforme la economia iba entrando en recesi6n a pesar 
del rebrote en el ddficit de las administraciones públicas 
que se registra en 1990 y. 199 1; tambidn se aprecia que 
este rebrote en el ddficit fiscal norteamericano no ha 
tenido, en realidad, irnpacto expansivo net0 alguno, 
sino que, por el contrario, puede entenderse. que el 
irnpacto sobre la economia de la actividad de las admi- 
nistraciones públicas norteamericanas ha sido, en 
1991, el m k  negativo de todo el decenio. 

A finales de diciembre la Reserva Federal decidi6 
una nueva rebaja de tipos de interés, llevando el tipo de 
descuento hasta el 3,5 % -el nivel más bajo en casi 
ueinta aiios- y 10s tipos efectivamente practicados en 
el mercado monetario, 10s cefederal funds,,, por debajo 
del 4 %, 10 que situaba a la economia norteamericana 
con tipos reales no superiores al 1- 1,5 %. Este último 
movimiento en 10s mercados monetarios se interpret6 
como un reconocimiento por las autoridades norteame- 
ricanas de la gravedad de la recesi61-1, que ha desmenti- 

La descomposici6n política y econ6mica en la 
Unidn Sovietica 

A 10 largo de 199 1 prosigui6, imparable, el proceso 
de descomposici6n política y econ6mica de la Uni6n 
Sovidtica (Cuadro 4). 

En el aspecto econ6mic0, unos pocos datos pueden 
reflejar cuánto ha avanzado ese proceso a 10 largo del 
año. De acuerdo con las estadisticas disponibles en oto- 
no, la produca6n total habia caído en tomo a un 10 % 
en comparaa6n con 1990, siendo panicularmente sig- 
nificativo y grave el descens0 en la produccidn de ali- 
mentos bkicos (como came y leche) y en la extraccidn 
de petr6leo; en el mes de noviembre la inflaci6n se 
situaba, al parecer, en tomo a un 3 o 4 % semanal, 10 
que sin representar niveles de hiperinflaa611, si repre- 
sentaba, evidentemente, tasas de inflaci6n galopante 
(un 3 % semanal significa una inflaci6n de en tomo al 
350 % anual); la circulaci6n fiduciaria habia aumenta- 
do hasta el mes de octubre en tomo a un 75 % en 
comparaa6n con 1990, resultado de la pérdida de con- 
trol por las autoridades centrales sobre la política pre- 
supuestaria y monetaria y de la anarquia econ6mica 
imperante en el gobiemo de varias Repúblicas; final- 
mente, todos los informes y noticias sefialan la disloca- 
ci6n en el sistema de distribuci6n y, debido a ello, el 
fuerte empeorarniento, a 10 largo de 199 1, en 10s abas- 
tecimientos bkicos, 10 que ha dado lugar a la implan- 
taci6n del racionamiento en varias ciudades, entre ellas 
Moscú, aunque, al parecer, el desabastecimiento ali- 

Cuadro 4 
EVOLUCI~N DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECON~MICAS 

DE LA ANTIGUA U N ~ N  S O V I ~ C A  

1988 1W 19M 1991' 1992' 

P1B 1,5 - -3,O -12,O -10,O 
Produccrbn hdusw 4,4 2,4 -1,2 -8,O -6,O 
Roduccttm Agratia 0,7 1,0 -2,3 -10,O -4,O 
Balanza con- 
( m k  nill. $ USA) -2,7 -6,5 -4,9 -3,O -4,O 
Saldo Balanza Comente 
(Miles mil. $ USA) -1.5 -4.5 -5,O -5,O -6,O 

' Prewsiones 

Fuenle. E m ~ s t  lntelligence Un~t 



menticio se reparte muy desigualmente entre 10s dife- 
rentes territorios y afecta tambidn de modo desigual a 
10s diferentes segmentos de poblaci6n. 

El profundo deterioro en la situaci6n econ6mica in- 
terna ha ido acompañado de un deterioro, no menos 
profundo, en las relaciones econ6micas exteriores de la 
antigua UniQ Sovidtica. La terminaci6n del conjunto 
de acuerdos comerciales y financieros ligado al extin- 
guido Consejo de Ayuda Econ6mica Mutua, ocurrido a 
comienzos de 199 1, la negativa de 10s antiguos países 
del bloque sovidtico a seguir concediendo aédito a la 
Unidn Sovidtica en forma de exportaciones no cobradas 
en moneda convertible, la misma aisis de 10s paises de 
Europa del Este, las perturbaciones en la producci6n y 
en Ias comunicaciones consecuencia de las disputas y 
enfrentamientos entre nacionalidades y emias, que han 
proliferado y se han agravado a 10 largo de 199 1, todo 
eilo ha ilevado a una calda en 10s ingresos por exporta- 
aones en moneda convertible y al descenso en el volu- 
mm de importauones. 
Las ufras recogidas por el FMI en su Wwld Eronomic 

OntlooK publicado en octubre de 199 1, reflejan el co- 
lapso en el comercio exterior del antiguo bloque sovid- 
tico y de la propia URSS. En 1991, la exportaci6n 
global del conjunto de la antigua Uni6n Sovidtica y 10s 
palses del Este de Europa cay6 en tdrminos reales en un 
30 %, consecutivo a una caída del 23 % en 1990; las 
importauones cayeron en volumen en 199 1 en tomo a 
un 36 %, tras una caída, aunque mucho menor, de 
cerca del 3 % registrada en 1990; las balanzas de pagos 
de la Uni6n SoviCtica y de todos 10s demh países de su 
antiguo bloque, con la única excepci6n de Hungría, 
registraron empeoramientos muy h e m  en 199 1. 

Naturalmente, esta dramdtica evoluci6n ha llevado 
a planteu la cuesti6n de la deuda exterior de la antigua 
Unidn Sovidtica, de su capaadad para hacer frente a su 
servicio y de las posibles consecuencias de una aisis en 
los mercados financieros intemacionales. 

El primer problema planteado ha sido el de determi- 
nar el importe de la deuda exterior sovidtica. Se han 
manejado divenas cifras, que han ido desde 10s 60.000 
millones de d6lares en que se estimaba la deuda total 
en octubre, hasta 10s 65.000 millones, cifra que se 
estimaba como m k  ajustada a la realidad a finales del 
mes de noviembre; sin embargo, induyendo la deuda 
frente a 10s países del antiguo bloque soviético, esa cifra 
se elevaria hasta 84.000 millones de d6lates. 
Lo primer0 que puede senalarse es que induso to- 

mando la cifra m k  elevada, 84.000 millones de d61a- 
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res, y alin teniendo en cuenta las reservas con las que 
deben manejarse las cifras maaoecon6micas de la eco- 
nomia sovidtica, 10s ratios de esa deuda respecto al 
Producto o Renta Nacional dibujan una situación que 
no es comparable -por mejor- a la que se daba en 10s 
grandes deudores latinoamericanos a comienzos de 10s 
años 80. Sin embargo, ni siquiera esa cifra, no excesiva 
para el tamaño de la antigua URSS, podd ser atendida 
de persistir el caos político, social y econ6mico y la 
aeciente falta de control de las autoridades centrales 
sobte 10s resortes bhicos de la política econ6mica y de 
la política monetaris interior y exterior. En segundo 
lugar, la estructura de la deuda sovidtica por aaeedores 
es relativamente favorable, en el sentido que, probable- 
mente, en tomo a un 45 % de la deuda total correspon- 
de a acreedores oficiales, en principio más dispuestos a 
entablar negociaciones para refinanciar 10s principales 
de al menos parte de la deuda; en cuanto a 10s acreedo- 
res privados, el mayor peso recae sobre la banca comer- 
cial alemana que, a su vez, había asegurado gran parte 
de sus additos sobre la URSS.' 

A 10 largo de 199 1,los paises del Grupo de 10s Siete 
(G-7) separadamente, y el conjunto de ellos, actuando 
colectivamente, heron tomando diversas iniciativas 
para conocer la autdntica situaci6n financiera exterior 
de la Uni6n Soviética e intentar articular operaciones de 
financiau611 o refinanciaci6n que ayudaran a resolver 
10s problemas de suministro alimenticio más urgentes, 
así como evitar una crisis de deuda exterior. Estos in- 
tentos se realizaron en paralelo con 10s diversos Orga- 
nismos financieros internacionales, en particular el Fon- 
do Monetario, el Banco Mundial, la OCDE y el recidn 
aeado Banco Europeo de Reconstrucci6n y Desarro- 
I IO .~  

El G-7 lleg6 a un acuerdo a finales de noviembre de 
1991, según el cual se concedia una moratoria de un 
año, para 10s vencimientos de principal de 1992, co- 
rrespondienres a deudas oficiales a medio y largo plazo 
para deuda contraída antes del 1 'de enero de 199 1, 
estimados en unos 3.600 millones de d6lares; este 

3. En mcer lugar, la estructura por plazos de vencimientos de la deuda 
&a no es demasiado desfavorable, porque, seph parcce, mh del 
7 0 % d d r a P t t i c n e v m d m i e n m a m h & d o a ~ .  

4. En diaembre de 1990 Los cuatro organismos dtados publi- con- 
junaunenw el prima informe elaborado con la colaboraci6n de lar autorida- 
des &cas sobre ia dNnd6n ccon6mica de la URSS; en octubre de 199 1 
el Fondo Monetari0 Internacional y el Gobiemo soviético firmaron un me- 
morándum de &6n de la URSS al FMI, memorándum que se inter- 
p d  como el prima psso para la integ~aci6n de la URSS en el Fondo como 
miembro de plaro daecho. (Tbe Econ- of thr URSS. Snmmav and Rrco- 
nundorionr. Internacional Monecnry Fund, thc World Bank, Organisation 
for Economic G-opcrarion and Dcvelopmcnt, European World Bank, Or- 

2 .  Wmld Economic O n t l d ,  Ocrober 1991, A Survey by the Sarff of gvlisntion for Emnomic Co-opcrarion and Development, European Bank 
IMP. WPrhingcon D. C. 1991. for Reconstructim md Development, 1990). 



acuerdo quedaba condicionado a la aceptaci6n por la 
banca comercial de una moratoria similar; casi al mis- 
mo tiempo, la CE aprob6 la concesi611 de additos y 
garantias por un importe total de hasta 750 millones 
de ecus, de 10s cuales, 500 millones corresponden a 
garantias a conceder por la Comunidad a un total de 
29 Bancos de 10s paises miembros de la CE, coordina- 
dos todos ellos por el Deutsche Bank, para la concesi6n 
de un prdstamo al Vnesheconombank, destinado a la 
compra de alimentos en 10s países de la CE y tambidn 
en 10s paises de Europa del Este. Tambien, a finales de 
noviembre, el Congreso nortearnericano aprob6 una 
asignacidn de hasta 500 millones de d6lares, proceden- 
tes del presupuesto de Defensa, para financiar la com- 
pra de alimentos asi como la destrucci6n de determina- 
dos grupos de arma nucleares del arsenal soviético. A 
comienzos de diciembre, el Vnesheconombank anunci6 
oficialmente la suspensi6n de todos 10s pagos de princi- 
pal correspondientes a deudas, oficiales o no, de medio 
y largo plazo (más de un aAo) contraídas antes del 1 de 
enero de 199 1, extendiendo asi de modo unilateral a la 
banca comercial la moratoria obtenida del G-7 para la 
deuda oficial. 

No parece, sin embargo, que la refmanciaci6n de 10s 
vencimientos de la deuda oficial a medio y largo plazo 
correspondientes a 1992, ni las ayudas financieras ob- 
tenidas de la CE y de 10s Estados Unidos puedan ase- 
gurar el pago puntual de la carga de intereses de la 
deuda exterior, unos 6.500 millones de d6lares anua- 
les, mientras no se llegue a un acuerdo entre las diferen- 
tes Repúblicas, principalmente Rusia, Ucrania y Bielo- 
rrusia, sobre el reparto de activos y pasivos y de 
obligaciones fmancieras exteriores. El problema tiene, 
ademk, oma vertiente, la de la situaci6n de solvencia y 
liquidez de la red bancaria propiedad del Gobierno 
sovidtico, a través del Vnesheconombank, situada en 
10s paises occidentales: el Moscow Narodny Bank, es- 
tablecido en Gran BretaiTa, la Banque Comerciale de 
1'Europe du Nord, en Paris, el Ostwest Handelsbank, 
en Frankfurt, el East West United Bank, en Luxem- 
bu rg~ ,  y el Donau Bank en Austria. 

Las posiciones de Estados Unidos, de un lado, y de 
10s paises europeos miembros del G-7, de otro, coinci- 
dieron dificilmente a 10 largo de 1991 respecto a c6mo 
ayudar a la URSS, debido a sus diferentes intereses: la 
banca norteamericana no mantiene apenas riesgos con 
la URSS, por 10 que el problema de una aisis de deuda 
que afecte básicamente a la banca comercial no preocu- 
pa excesivamente a las autoridades norteamericanas 
que, además, no se sienten afectada por la posible 
situaci6n de insolvencia o iliquidez de 10s bancos sovid- 
ticos filiales del Vnesheconombank establecidos en 10s 
paises europeos; esta divergencia de intereses entre 10s 
miembros del G-7 ha pesado, sin duda, a 10 largo de 

1991, y explica, en pane, el retraso con el que se han 
adoptado las medidas (por ejemplo, el paquete de ayu- 
da financiera aprobada por la CE se habia prometido al 
Gobierno sovidtico 'a comienzos de 199 1). 

El agravamiento de la crisis econ6mica en la UniQ 
Sovietica se produjo, desde luego, pari pa~su con el 
agravamiento de la tensi6n política, que entr6 en una 
nueva fase nas el fracaso del golpe de Estado del 19 de 
agosto, cuyo efecto esencial fue, además de la desapari- 
ci6n del PCUS como fuerza organizada, el nuevo ba- 
lance de poder en favor de la Federaci6n Rusa y de sus 
dirigentes y la desaparici6n o pérdida de papel de di- 
versos 6rganos centrales de la antigua Administraci6n 
(qued6 suprimida la Constitua6n de la URSS, aproba- 
da en dpoca de Breznev y modificada posteriormente y 
la Federación Rusa aboli6 el Banco Central de la 
URSS, para citar s610 las dos iniciativas más espectacu- 
lares). 

A finales de noviembre, volvi6 a fracasar el proyecto 
del presidente Gorbachov de un nuevo Tratado de la 
Unidn, que intentaba articular ésta sobre una base fe- 
deral, con una defensa, unas relaciones exteriores y un 
marco econ6mico básico decidido desde un Gobierno 
federal central; pocos dias después, el 2 de diciembre, 
Ucrania vot6 el asb  en el Referdndum de independen- 
cia, anunciando a continuaci6n las autoridades de esa 
República -ya formalmente independiente- su deci- 
si6n de no firmar el Tratado de la UniQ propuesro por 
10s restos de la autoridad central y al que, sin embargo, 
si habia dado su aprobaci6n inicial la Federaci6n Rusa. 
Unos dias después, la FederaciQ Rusa, Ucrania y Bie- 
lorrusia, firmaron un acuerdo de ctAsociaci6n de Esta- 
dos Independientes)), de perfiles más bien indefinidos y 
que, en principio, aceptaba la existencia de un poder 
centralizado ~610, al parecer, de relaci6n al control del 
armamento nuclear. A este acuerdo se sumaron el dia 
21 de diciembre todas las Repúblicas de la antigua 
Uni6n Sovidtica, excepto Georgia y las tres repúblicas 
bálticas, formalizándose asi una acomunidad de Esta- 
dos Independientes de Europa y Asia~. 

Al terminar 199 1, las perspectivas econ6micas y po- 
liticas en las repúblicas de la antigua Uni6n Sovidtica, 
empezando por la Federaci6n Rusa, eran muy pesimis- 
tas, tanto en 10 politico como en 10 econ6mico. En el 
campo politico, el Único acuerdo importante alcanzado 
en el seno de la nueva cccomunidad de Estados Inde- 
pendientesn era el mantenimiento de un mando unifi- 
cado sobre el armamento nuclear; existim profundas 
disaepancias sobre la aeaci6n y control de ejercitos 
propios de las diferentes repúblicas y sobre la existencia 
o no de una política exterior unificada; en el terreno 
econbmico, a pesar de las declaraciones iniciales que 
apuntaban al mantenimiento de una moneda común y 
un banco central común, o un sistema de bancos cen- 
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trales sometido a una autoridad central, no pudo alcan- 
zarse ningún acuerdo en la reuni6n de Minsk del 30 de 
diciembre, aunque a esa fecha todavia ninguna repú- 
blica habia anunciado su intenci6n de aear una divisa 
propia y disponer de una política monetaria indepen- 
diente. 

El gobierno de la Federaci6n Rusa anunci6, en el 
mes de diciembre de 199 1, su intenci6n de acelerar la 
reforma hacia la economia de mercado y proceder, a 
partir de mero de 1992, a una liberalizaci6n de precios 
-manteniendo todavía baio control los de cienos pro- 
ductos básicos, sobre todo alimenticios- junto con un 
programa de privatizaci6n -induida la venta a extran- 
jeros- de empresas de producci6n y distribuci6n en 
diversos sectores (industria de la alimentaci6n, cons- 
rmcci6n y ramas de la industria ligera no especificadas); 
U m i a  anunci6 el últim0 dia de 199 1 su intena6n de 
sumarse a la liberalizaci6n de precios. 

A finales de 199 1 se waluaba, asimismo, el impacto 
sobre la economia mundial del petr6le0, el balance de 
oferta y demanda energdtica y 10s precios de petr6leo y 
gas de la situaci6n de caos en la antigua URSS y en la 
propia extraccidn de petr6leo. No habia, desde luego, 
unanimidad. Según algunas estimaciones, la caída en la 
producci6n sovidtica es tan acusada que acabar4 por 
afectar al suministro mundial y a 10s precios de la ener- 
gia, en particular, quizás, a 10s precios del gas; se& 
otras estimaciones, el descens0 en la demanda interior 
en la propia Rusia y demás repúblicas de la antigua 
URSS y la disposici6n de 10s países de la OPEP, a 
incrementar su producci6n para hacer frente a posibles 
desabastecimientos, permiten esperar un suministro es- 
table y una situaci6n de precios que no afecte negativa- 
mente a la recuperaci6n econ6mica de 10s paises indus- 
trializados. 

La reunificaci6n alemana y las tensiones en la 
Comunidad Europea 

El ejercicio de 199 1 registr6 un considerable descen- 
so en la rasa de aecimiento global de la CE y la apari- 
a6n de tensiones en el Mecanisme de Cambios del 
Sistema Monetario Europeo (SME) originadas por dos 
factores diferentes: la diferente posici6n dclica de las 
economias francesa y alemana debido, en gran parte, a 
10s efectos de la reunificaci611 sobre la actividad y el 
ddficit f ~ a l  en Alemania; y, en segundo lugar, al man- 
tenimiento de altos tipos de interés en las dos monedas 
de la banda ancha de fluctuaci6n (peseta y libra esterli- 
na), 10 que llev6 a la aparici6n de una situaci6n inddita 
en el mecanismo de cambios, con algunas monedas de 

Cuadro 5, 
LA EVOLUCI~N DE LA ECONOMIA ALEMANA 19881 991 

Precios de consumo 
(%F 1,3 2,8 2.7 3,5 3,s 
üéfidt fiscal de 
hs AA.W (% del PNBY -2,1 0,2 -2,1 -4,3 - 3,5 
W z a  miente 
(m.m.$)3 505 57,2 47,9 -8,l 9,4 

W z a  ccmciai 
(m.m. DEM) 
Baknza coniente 
(m.m. DEM) 

Fuente WwM FinancialMarkets, J. P Morgan. 29.1 1 91 

la banda estrecha limitada en sus fluctuaciones por su 
relacidn con las monedas de la banda ancha. 

En 199 1, la tasa de aecimiento global de la CE cayó 
de un 2,8 % en 1990 al entorno del 1,2 %; se logró 
una cierta mejora en la tasa de inflacidn, pasdndose de 
un 5,7% en el 90  al entomo de un 5,l  %, pero se 
produjo tambidn un empeoramiento en la evolución de 
10s ddficits presupuestarios que, o no mejoraron (casos 
de Bélgica, Dinamarca, Grecia, Espaila, Irlanda) o 10 
hicieron en medida muy inferior a 10 deseable (casos de 
Alemania e Italia). 

Los dos temas centrales de la evoluci6n de la Comu- 
nidad Europea en 1991 heron el mantenimiento en 
Alemania de un muy alto nivel de ddficit fiscal, unido a 
un h e m  impulso a la inflaci6n y a un muy brusc0 
deterioro en su balanza corriente, mientras la economia 
francesa, prosiguiendo el fuerte ajuste iniciado en 
1989, seguia reduciendo su inflacibn, hasta situarla al 
entomo del 3,2 % para el año 199 1, y seguia tambien 
reduciendo su ddficit fiscal por debajo del 1,5 % del 
PIB, sin, por ello, conseguir la fortaleza del franco fran- 
cés ni poder detener el incremento en el desempleo. 

En el mercado de cambios, el franco francés estuvo 
en una situaci6n de tensi6n casi permanente a 10 largo 
de 199 1, primer0 en el período abril-junio en relaci6n 
con la peseta y más tarde, entre septiembre y noviem- 
bre, en relaci6n con las monedas ligadas al marco del 
SME, principalmente el franco belga y el florín holan- 
dés; las tensiones con la peseta fueron perdiendo inten- 
sidad a partir del mes de mayo, es decir, a partir del 
momento en que los tipos de interés a corto plato en 
Francia flexionan al alza después de 10s mínimos alcan- 
zados en abril; de igual modo, las tensiones con el 
franco belga y el florín holandés quedaron aliviadas a 
partir de mediados de noviembre, cuando el Banco de 



Francia rectific6 en noviembre el movimiento a la baja 
en 10s tipos de interés que se había decidido a mediados 
de octubre. 

Esta evoluci6n de la economia francesa que vio, por 
así decirlo, cecastigadon su bum comportamiento y su 
esfuerzo de ajuste antiinflacionista y fiscal con un fuerte 
inuemerito en el desempleo (que subi6 rnás de 1 punto 
porcentual en al nanscurso de 199 1 alcanzando casi el 
10 % de la poblaci6n activa en noviembre) dio lugar, 
además, a otro t i p  de tensiones muy ligadas a la situa- 
ci6n política francesa y al deseo, proclamado en alguna 
ocasi6n abiertamente por las autoridades francesas, de 
hacer que el mercado Maceptara* el franco como una 
nueva ccandan del Sistema Monetario o, al menos, 
como una especie de ccco-ancla* junto con el marco 
alemán. Las tensiones aparecidas en el mes de noviem- 
bre, que obligaron al Banco de Francia a intervenir 
fuertemente en 10s mercados de divisa5 para defender la 
paridad del franco frente al marco, mostraron que, a 
pesar de todo, la politica econ6mica y monetaria fran- 
cesa carecia todavía de la suficiente credibilidad, 10 que 
en tkrminos priícticos significa que Francia no puede 
permitirse tener tipos de interés por debajo de 10s tipos 
de interés correspondientes en Alemania; a pesar de su 
rnás alta inflaci6s y rnás alto ddficit fiscal, el mercado 
ha seguido creyendo en el marco alemán rnás que en 
cualquier otra moneda del SME. 

A mediados de diciembre, el Bundesbank procedi6 
a una nueva elevaci6n de 10s tipos de interés (la tercera 
del año) debido a la aceleraci6n de la inflacidn y con el 
objetivo declarado de hacer frente a las fuertes deman- 
das salariales planteadas para 1992; con este movi- 
miento qued6 del todo *desvanecido)) el intento del 
franco francés de ocupar el puesto de aanclaw del SME 
y volvi6 a plantearse la cuestidn de un eventual reajuste 
de paridades en 1992. 

Sin embargo, puede afirmarse que 10 ocurrido en 
199 1 demostr6, una vez rnás, la solidez del entramado 
monetari0 del SME y de su Mecanismo de Cambios, 
que resisti6, sin necesidad de ningún reajuste, tanto las 
tensiones originada por la guerra del Golfo como las 
presiones derivada de la recesi6n norteamericana y la 
volatilidad del d6lar, y las tensiones, de origen y signifi- 
cado muy distinto, a las que nos acabamos de referir. El 
SME, en el conjunto de la CE, como la política mone- 
taria, a nivel nacional, obtienen uedibilidad mediante 
la permanencia de sus objetivos, y la permanenaa de 
10s objetivos del SME se traduce, en esencia, en la au- 
sencia de reajustes; de hecho, a 10 largo de 1991, el 
mercado lleg6 al convencimiento de que 10s reajustes 
estaban, al menos a corto plazo, excluidos, y el10 con- 
tribuy6, desde luego, a la superaci6n de las tensiones. 

La Uni6n Econ6mica y Monetaria Europea 

El camino iniciado por la CE en la Cumbre de Ma- 
drid en junio de 1989 culmin6 con la negociacidn, en la 
ciudad holandesa de Maastricht, el 11 de diciembre 
1991, de un conjunto de acuerdos que, en el zlmbito 
econ6mic0, suponen un paso hist6ric0, dado que, si 
llegan a bum fin y, efectivamente, se cumplen y desa- 
rrollan como estií previsto, 10s paises integrados en la 
Comunidad Econ6mica Europea -o al menos, un buen 
número de ellos- tendrán una moneda común y una 
politica monetaria común a comienzos del siglo XX. 

Dado el muy escaso contenido de 10s acuerdos de 
naturaleza política alcanzados en la reuni6n de Maas- 
tricht, la asimetría que-siempre ha existido en la Comu- 
nidad entre su grado de integraci6n econ6mica y su 
grado de integraci6n política no ha hecho sino acen- 
tuarse; es difícil prever c6mo va a afectar esta asimetria 
al propio desarrollo de la uni6n econdmica y moneta- 
ria, pero no es difícil anticipar que una uni6n monetaria 
que coexista con poderes políticos poco cohesionados y 
h b i t o s  fiscales distintos y no coordinados debed so- 
portar serias tensiones y tendd rnás dificultad para na- 
cer y consolidarse que las que se preveian cuando se 
esperaba, en el curso de las negociauones previas al 
nuevo Tratado, que tambikn en el zlmbito político ha- 
brfa avances sustanciales. 

El nuevo acuerdo sobre la Uni6n Monetaria consiste, 
esenaalmente, en la decisi6n de filar, siempre que se 
cumplan una serie de condiciones de uconvergencia 
econ6micam, a 10 rnás tarde en 1999, de modo irrevo- 
cable, las paridades entre las diversas monedas naciona- 
les de 10s paises que se integren, estableciendo, simuld- 
neamente, un nuevo arreglo institucional, el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales, compuesto por el Banco 
Central Europeo y 10s Bancos Centrales nacionales, si- 
guiendo en parte el modelo de la Reserva Federal de 10s 
estados Unidos. 

La fijaci6n irrevocable de paridades significará, de 
hecho, la existencia de una moneda común, aunque es 
posible que durante algunos años todavfa se manten- 
gan las denominaciones de las actuales monedas nacio- 
nales, antes de que éstas desaparezcan y se pase a utili- 
zar la nueva moneda común europea, el ecu; 
naturalmente, la existenaa de una moneda comdn en- 
traña la existencia de una politica monetaria común, 
dirigida desde el futuro Banco Central Europeo, cuya 
actividad tendd dos características que suponen una 
novedad, que puede calificatse de radical, en el panora- 
ma político y econ6mico europeo: el futur0 Banco Cen- 
tral Europeo serií independiente -al menos tan inde- 
pendiente como 10 es ahora el Bundesbank del 
Gobierno alemán- y, además, sus reglas de funaona- 
miento le impedirán financiar los ddficits presupuesta- 
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rios, canto supranacionales o comunitarios, como los 
dtficits de los gobiernos nacionales. 

Conviene sefialar, sin embargo, que la decisi6n final 
para proceder a la Uni6n Monetaria estará condiciona- 
da al cumplimiento por 10s paises que quieran integrar- 
se de una serie de condiciones, conocidas en la jerga 
comunitaria como uaiterios de con ver gen cia^ que, 
prwisiblemente, harán que algunos países no puedan 
participar en tal decisi6n e, induso, podria dificultarse 
seriarnente que se tomara la decisi6n final en el plazo 
previsto. Los uiterios de convergencia, recogidos en un 
Protocolo Anejo al Tratado, se refieren a inflaci6n (10s 
Estados que pretendan participar en la Uni6n Moneta- 
ria no podrán haber registrado en el año anterior a 
aquel en que se produtca el examen de la Comisi6n, 
una inflaci61-1 superior en más de 1,5 puntos porcentua- 
les a la media de 10s tres Estados miembros con mejor 
comportarniento en materia de estabilidad de precios), 
en materia de dtficit público (aquí el aiterio es más 
vago porque la condici6n se establece en ctno registrar 
un dtficit excesivow), participaci6n en la banda estre- 
cha del rnecanismo de cambios del SME (haber partici- 
pado en ese rnecanismo y en la banda estrecha sin ten- 
siones graves durante dos años antes de la decisi6n final 
y no haber devaluado, a propuesta propia, el t i p  cen- 
tral en el mecanismo en ese periodo), tipos de interés 
(10s tipos promedio de interés nominal a largo plazo no 
podrán superar en más de 2 puntos porcentuales el 
medio de 10s tres Estados miembros con mejor compor- 
tamiento en materia de estabilidad de precios) y, final- 
mente, volumen de la deuda pública (el stock de deuda 
pública no podrd superar una ciem proporci6n del 
producto interior bruto que queda establecido, en otro 
Protocolo Anejo al Tratado, en el 60 % del PIB). 

En suma, aunque el Acuerdo de Maasmcht es muy 
importante, las condiciones fijadas para la fase final son 
bastante severas y las incertidumbres poliacas y econ6- 
micas que aún subsisten obligan a la prudencia respec- 
ro al curso efectivo del avance hacia la fase final de la 
Unidn Monetaria. 

El futur0 Banco Cenaal Europea (BCE) será un autén- 
tico Banco cenaal, es decir, emitirá la moneda europea, el 
ecu, y gestionará las resenas exteriores de d o  el Sistema, 
de igual modo que en la actuaiidad los Bancos Cenaales 
nacionales emiten las monedas nacionales y gestionan las 
reservas exteriores de cada país; 10s socios o propiecuios 
del fum Banco Cenaal Eumpeo serán los Bancos Cen- 
traies nacionales y la partiapaci6n de éstos en el capital 
-y, por consiguiente, en el poder de voto- del fumo 
BCE se determinar;i en el momento del establecimiento 
del Banco, de acuerdo con una ciave que se construirá 
sobre la propom6n del PIB y de la poblaci6n de cada país 
en el conjunto de los de la Comunidad. 

Otro de 10s acuerdos importantes de Maastricht en 

materia monetaris h e  la decisi6n de crear, a partir del 
1 de enero de 1994, fecha en la que se dar6 por comen- 
tada la fase segunda de la Uni6n Monetaria, el nuevo 
Instituto Monetario Europeo, organisme con personali- 
dad jurídica propia y que tendd como funciones refor- 
zar la cooperaci6n entre 10s miembros del SME, la 
coordinacidn de sus políticas monetarias, la supervisión 
del Mecanisme de Carnbios del SME y la preparación 
de 10s instrumentos para que pueda empezar a funcio- 
nar el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Banco 
Central Europeo a partir de 1997- 1999; en este senti- 
do, el Instituto Monetario Europeo se constituira como 
una especie de embri6n del Banco Central Europeo 
aunque carecerd, desde luego, de sus capacidades mo- 
netarias y operativas. 

El Acuerdo d e  Libre Comercio d e  América del  
N o n e  

Las negociaciones para la firma de un Acuerdo de 
Libre Comercio entre Estados Unidos y Mdxico, jnicia- 
das formalmente en junio de 199 1, pueden llevar en 
unos años a la formación de un gran mercado común 
en Amtrica del Norte (aunque no puede descartarse 
que surjan en Estados Unidos corrientes proteccionistas 
con el suficiente peso polític0 como para retrasar o 
debilitar sustancialmente el contenido del Acuerdo). 

En principio, dste es muy ambicioso e incluye, desde 
luego, 10s servicios, las inversiones, la propiedad inte- 
lectual y 10s problemas de acceso a 10s mercados, y esd 
previsto que contenga un mecanismo propio para la 
soluci6n de contlictos. En todo caso, ya a finales de 
1991 se hizo sentir, en un ritmo negociador m k  lento, 
el peso de las elecciones presidenciales norteamericanas 
de noviembre de 1992. Puede sefialarse, para terminar, 
que Mdxico inici6 estas negociaciones tras la favorable 
evoluci6n registrada en su econorriía a partir se 1989, 
años en 10s que se ha mantenido una tasa de crecimien- 
to aceptable y avances significativos en el control de la 
inflaci6n, 10 que ha permitido volver a recurrir a 10s 
mercados internacionales de capitales en 199 1. 

Los conflictos cornerciales: la Ronda Uruguay y 
el  superávit d e  Japdn 

Las negociaciones comerciales conocidas como 
aRonda Uruguay*, que se iniciaron en Punta del Este 
(Uruguay) en 1986, quedaron suspendidas en diciem- 
bre de 1990, debido, fundamentalmente, al conflicte 



entre la CE y los EE.UU. sobre subvenciones a la pro- 
ducci6n y al comercio de productos agrarios. 

La dtRonda Tokion dur6 seis años y se ocupó, esen- 
cialrnente, de la elaboraci6n de c6digos de conducta 
sobre los obsdculos no arancelarios al comercio (medi- 
das antidumping, subvenciones, valoraciones aduane- 
ras y medidas compensatorias). En 1 982, en su reunidn 
de Ginebra, el GA'IT se enfmt6 a nuevos problemas, 
como el comercio de servicios, incluidos 10s servicios 
financieros, asi como el comercio de alta tecnologia y de 
tecnologia de doble uso (tecnologia civil susceptible de 
uso militar). En 1986, se acord6 que el nuevo cido de 
negociaciones induida estas nuevas cuestiones, rnás 
otros problemas cruciales del comercio internacional, y, 
rnuy en particular, los ligados a las políticas agrícolas; 
induir este tema en la agenda de las negociaciones era 
tanto como poner encima de la mesa el conflicto co- 
mercial más grave y profundo que enfrenta desde hace 
décadas a la CE, de un lado, y a 1os grandes producto- 
res de granos y carne (EE.UU., Canadd. Ausaalia, 
Nueva Zelanda, Argentina) de ouo; era poner en cues- 
6611, en el seno del GA'IT, uno de los pilares basicos de 
la política comunitaria, la Política Agraria Común. 

La posici6n de los Estados Unidos, iniciahente rnuy 
dura frente a la CE (exigiendo la desaparicih o dismi- 
n u a h  de las subvenciones a la produui6n y a la' expor- 
taci6n y la elirninacih de los contingentes por parte de 
la CE) suponía un ataque directo a la Poiítica Agrana 
Comunitaris (PAC) porque exigía, en suma, desrnante- 
lar el sistema de precios gatantizados y el sistema de 
exacciones variables en frontera (dtPréIkementsn); esta 
exigencia norteamericana se h e  suavizando, dado que la 
respwsta de la CE fue proclamar que los fundamentos 
de la PAC no eran negociables, ni siquiera en un hori- 
zonte a largo plazo, finalmente, en 1990, los Estados 
Unidos centraron su propuesta a la CE en el objetivo de 
reduc* los subsidios a la agricultura en un 30-35 % en 
el espaao de 5 aties; en noviembre de 1990, la CE 
reelabor6 su propuesta finai, pero las negociaciones qw- 
daron suspendidas en diaembre y s610 se reanudaron a 
finales de 199 1 desput5 de un llamamiento del primer 
ministro mgiés, Major, en su calidad de presidente del 
G r u p  de los Siete, para que los EE. W. y la CE hide- 
ran un esheno para desbloquear la situación. 

Sin embargo, aunque ambas partes habian aproxi- 
mado posiciones negociadoras (10s Estados Unidos re- 
bajando su objetivo sobre disminuci6n progresiva de 
las subvenaones agrícolas y la CE aceptando la idea de 
convertir todas las barreras a la importaci6n de p d u c -  
tos agrícolas en aranceles), el afio 199 1 termin6 sin que 
se pudiera vislumbrar la posibilidad de un rápido des- 
bloqueo de la situaa6n, después de la negativa de 
Franaa a aceptar la propuesta del D i o r  General del 
GATT, avanzada, como intento de compromiso, a co- 

mienzos de diciembre. En 199 l ,  después de dos afios 
de moderaci6n en el superdvít comercial y corriente del 
Japón, ambos saldos volvieron a crecer rnuy fuerte- 
mente: la balarua comente japonesa, que alcan26 un 
superávit record en 1986 de casi 86.000 millones de 
d6lares registr6 s610 36.000 millones en 1990, para 
volver a m e r  rnuy fuertemente, hasta el entorno de 
60.000 millones de d 6 h ,  en 1991, con una previ- 
si6n de un aedmiento aún mucho más intens0 en 
1992. Tanto la Comunidad Europea, en su conjunto, 
como los Estados Unidos, registraron rnuy fuertes cre- 
cimientos de sus ddficits comerciales con Japdn, a pesar 
de la fuene apreciaci6n del yen frente al d6lar nortea- 
mericano y al ecu y del fuerte crecimiento de la deman- 
da interna en la economia japonesa durante el afio. Las 
importaciones japonesas en la Comunidad Europea es- 
tán más disuibuidas que en 10s Estados Unidos donde 
las importacionq de autom6vila y componentes de 
autom6viles representan el 75 % del ddficit comercial 
con Japón, a pesar de c i e m  restriccimes autoimpues- 
tas por los principales fabricantes de autom6viles japo- 
neses. 

Esta wolua6n del comercio exterior japonés con los 
dos grandes bloques comerciales ha vuelto a plantes 
con bastante agudeza las tradicionales ccquejas occiden- 
tales, sobre la falta de apernua del mercado japonés a 
la competencia exterior (algo que esta fuera de duda en 
cienos sectores, como, por ejemplo, el arroz y otros 
productos agrarios), pero cuya discusi6n se hace rnuy 
difícil dada la p e d a r  na tdeza  de las muicciones 
existentes en Japón. 

Conclusiones en la perspectiva de 1992 

Al iniciarse 1992, las dos cuestiones auciales para la 
economia internacional eran, desde luego, la recesi6n 
norteamericana y la aisis econ6mica y política en 10s 
territorios de la antigua Uni6n Sovidtica. Sobre ambas 
cuestiones existia una opini611 bastante pesirnista o, si 
se quiere, realista, al empezar el nuevo afío. No se 
esperaba el comienzo de la recuperaci6n de los Estados 
Unidos hasta, como pronto, la segunda parte de 1992 
y existia el convencimiento general de que, en el mejor 
de 10s casos, las repúblicas de la antigua Uni6n Sovidti- 
ca tienen por delante un buen número de &os de gran- 
des dificultades econ6micas y, desde luego, políticas y 
que, dada la magnitud de los problemas, poc0 es 10 
que pueden hacer los países occidentales indusmaliza- 
dos, salvo en el temeno de acciones limitadas de ayuda 
humanitaria y en el sentido de aceptar -en realidad, no 
hay alternativa- una renegociaci6n general de la deuda 
exterior de la antigua URSS. 



La Guerra del Introducci6n. 
La inestabilidad cr6nica del  Pr6ximo 
y Medio Oriente. 

Golfo. La 
El MO 1991 ha sido también pródigo en aconteci- 

mientos graves e importantes para la zona del Medite- recomposici6n de rráneo Oriental, prosiguiéndose de esra forma la suce- 
si6n de udgicos eventos que vienen ocurriendo en 

las equilibrios en aqueh En el regi611 kea del desde Golfo hace Pdrsico-Ardbigo, cuarenta y tres y coincidiendo MOS. 
prácticamente con el fin de las hostilidades de la guerra Oriente Medio. La irano-iraqui ~8.8.1988). ei presidente iraqui Saddam 
Hussein ordenaba la invasi6n de Kuwait (2.8.1990), 

Conferencia de procediendo aquel Estado. seis ~e días iniciaba después asi la a la denominada anexi6n formal ((guerra de 

Paz del Golfon que, tal y como destac6 el ministro francés 
de Asuntos Exteriores, Roland Dumas (Le Monde, 
12.3.91), uha constituido la crisis internacional m k  
grave desde la Segunda Guerra Mundial, evidenciando 
10s riesgos que enuaña para la seguridad regional y 
mundial la existencia de conflictos no solucionados en 
áreas geogrdficas que se caracterizan además por un 
sobrearmamento de todo tipon. 

Paralelamente proseguia la tensi6n en el Pr6ximo 
Oriente, tanto en su vertiente libanesa, como en la m k  
amplia del enfrentamiento israelo-palestino. Este últi- 
mo y sempiterno conflicto se vio incluso agravado des- 
de diciembre de 1987 por el estallido de la revuelta de 
la poblacidn palestina en 10s territorios ocupados por 
Israel de Cisjordania, Gata y Jerusalkn Este, reclaman- 
do el reconocimiento de su derecho a la autodetermina- 
u6n, que le es negado por Israel, que reaccion6 a este 
levantamiento popular con una dura represi6n. 

Por ouo lado, ambos conflictos han aparecido inter- 
relacionados como consecuencia de la acusaci6n formu- 
lada por el máximo dirigente de Bagdad contra Occi- 
dente en el sentido de que ulos Estados Unidos y Euro- 
pa utilizaban una doble moral al exigir, por un lado, el 
cumplimiento incondicional e inmediato por Irak de 
las resoluciones 660 y 5s. del Consejo de Seguridad de 
la ONU en el caso kuwaiti, mienaas que respecto al 
problema palestino no se ponían en práctica similares 
mecanismos con vistas a garantizar la aplicaci6n de las 
resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad. 

Vinculados en mayor o menor medida ambos con- 
flictos, 10 cierto es que concluida la guerra del Golfo, el 
Departarnento de Estado nomeamericano otorg6 máxi- 
ma prioridad al relanzamiento del proceso de paz en 
Prdximo Oriente, abriendo nuevas penpectivas que 
conducirían a la convocatoria de la Conferencia de Paz 

Andrés COLLADO de Madrid. 
Con~ejem politico, Embajada de Esparia, Roma. Contemplados estos acontecimientos en su perspec- 
Ex ~ubditvctm general de Oriente Medio, tiva hist6rica, como subraya opormnamente Jacques 

Mini~terio de as unto^ Exteriores, Madrid. Lesoume (Le Monde: uproche-Orient: de la guerre A la 
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paixh noviembre, 1991) <<aparecen situados en el 
marco de la inestabiidad acínica que sacude a Oriente 
Medio desde el desmembramiento del Imperio Oto- 
mano, y en el que han coincidido en el tiempo conflic- 
tos de cuatro tipos (rivalidades interhbes en bdsqueda 
de una uni6n hegem6nica, las guerras contra un Israel 
expansiohista, las oposiciones dmicas internas, y 10s en- 
frentamientos con potencia extranjeras); la explosi6n 
demogdfica; un pésimo desarrollo econdmico, y un 
desorden moral genedizado, todo 10 cual ha constitui- 
do formas de patologia social tipicas de aquella re- 
gi6nn. 

Las causas de esa inestabilidad profunda se explican 
posiblemente por la correlaci6n de estos factores: 
a) La importanua vital de Oriente Medio desde el 

punto de vista energdtico, al almacenar el 65 % de las 
reservas probadas de crudo y cerca del 33 % de las de 
gas. A estas cifras cabria además afíadir que: 
- segdn estimaciones de la Agencia Internacional de 

Energia, la demanda mundial de petr6leo aumentará 
un 29 % de 1991 al 2005, con 10 que la oferta deberá 
a su vet inaementarse en un 85 % respecto a sus nive- 
les actuales. Este aument6 s610 podd ser satisfecho por 
el Oriente Medio, que pasaria a exuaer el 38 % de la 
producci6n mundial de audo (32,3 millones de barri- 
les/dia frente a los 17,4 millones de hace unos me- 
ses);' 
- de acuerdo con datos de la Secretaria de las Na- 

ciones Unidas, el consumo de petr6leo en 10s paises 
desarrollados de economia de mercado representaba el 
45,8 % dei total de energia primaria'consumida (el 
52,4 % en 1976). 

6) El desigual reparto de riqueza entre los distintos 
paises de aquella regi6n, como queda demostrado con 
estos dos ejemplos: los 2/3 del PNB regional benefi- 
cian tan s610 al 10 % de la poblaci6n de dichos paises; 
y la renta per cápita en la zona variaba en 1988 entre 
los 430 d6lares de Y emen del Sur y 10s 1 5.7 70 d6lares 
de los Ermiraros Arabes Unidos (EAU). Estas dispari- 
dades están en el origen de tensiones econ6micas y so- 
ciales y, en suma, de una gran inestabilidad política. 

c) La existencia de una importante poblaci6n inrni- 
grada (principalmente de origen yemeni, palestino, jor- 

dano, egipcio, asidtico) que, gozando de escasos dere- 
chos civiles, constituye una parte importante de la 
poblaci6n total de aquellos paises (en algunas nacions 
supera incluso en número a la poblaci6n indigena). En 
el propio contexto regional, esta inmigraci6n tiene su 
origen en los distintos niveles de riqueza y en las eleva- 
das tasas de aecimiento demogr;lfico de algunos paises 
(Egipto: 2,5 %; Yemen: 3.3 %; Jordania 3,6 %). 

d )  La ausencia de instituciones demoaáticas y la 
paralela perpetuaci6n de estructuras feudales de poder. 
Estas caracteristicas podrim derivarse a su vez de los 
siguientes motivos: 
- el establecimiento de fronteras en la regi6n tras la 

Primera Guerra Mundial que ae6  Estados-naciones, 
dividiendo comunidades y tribus; 
- la desconfianta de estos Estados-naciones frente a 

ciudadanos que posem lazos religiosos o dmicos en 
otros paises vecinos; 
- la transposici6n a esa regi6n de la pugna Este- 

Oeste; 
- el establecimiento del Estado de Israel y el extre- 

mismo provocado por esre hecho en el seno del mundo 
k a k ,  

e) La persistenua de problemas no solucionados que 
afectan a litigios fronterizos, cuestiones de soberania 
nacional o de mera ocupaci6n territorial, como por 
ejemplo, las cuestiones kurda, palestina o libanesa, y 
10s conflictos irano-iraqui, iraco-kuwaiti, y de Israel 
con Siria, Libano y Jordania; 

/) la carrera de armarnentos. Como ha detallado 
Roberto Aliboni (Aliboni, 1991a), uuna de las tenden- 
cias más significativa en 10s afíos 80 10 ha constituido 
el inaemento y extensi6n de armas convenaonales, por 
un lado, y la proliferaa6n de sisremas de armas no 
convencionales, por otra,. Según un reciente estudio 
del Congressional Research Service de los Estados Uni- 
dos (Grimmet, 1989), en el periodo 1985-88, Oriente 
Medio fue el destino de 2/3 del armamento vendido a 
paises en vias de desarrollo (solarnente en 1988, las 
importaciones de arma a aquella regi6n alcanzd la cifra 
de 17.900 millones de d6lares. esto es, el 38 % del 
mercado mundial).2 

1. Seph los datos y atima~¡ona de la AIE, basada en la hip6tais 
m b  opdmiua. LP conferencia rninirmiPl de la OPEP celebrada en Viena el 
pasado 26.1 1.91, ha acordado manmer ur techo máximo de produca6n 
afrado en 23,6 millona de bada/& para 10s primcms mesa de 1992. 
El 12.2.92, estc orgnniuno manten& una nu- rmni6n para fip el nivel 
de producci6n de pctróleo m primavera, y a t u d k  la p i a h  de Kuwait de 
inaemenrar su producci6n hvra un mill611 de batdes/& a mediados de 
Mo. Las decisiona de ate organisme podrlnn, siri embargo, vene afectadas 
en el cuo de prosperar m d e s  sanciona contra Libi que estan siendo 
atudiadas por Wuhington, L o n b  y París. 

2. Las cifras examinadas en d d e  scn impraionnnns: en el periodo 
1980-90, por ejcmplo. el nJmm de efmivos de las F P . M .  en la q¡h se 
mcmnmtó m un 95 % (83 % ri r induyc a W). tocllizMdo 2.690.000 
soldados, frenu a l a  2.370.000 de l a  paiseá de la CE. 

El n h m  de aviona de combace, a mediada de 1990, em de 475 para 
Egipto, 689 I&, 553 ismel, 558 S i ,  frenn a 597 de Frandn, 425 de 
I& o 221 de Espana. 

En el rrnau, de armpr no convencimaks, roiamenn Israel p e c  capad- 
dad p a  fabricar mas nuclearu. si bien lrak poda una mologin que en 
bme p h  le hubim pamiddo concar con esc ~rmunenm. Pardeiamence. 
Eg~pto, Irán, i&, h l ,  Siria y pmumiblrmmu Libi, posdvl o est~bnn 
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La guerra del golfo independencia de Kuwait), el conflicto estuvo centrado 
en la firme voluntad iraqui de obtener la unión de 
aquel Emirato con Irak. A partir de esa fecha, el con- 

Los orígenes remotos del conflicto tencioso evolucion6 hasta convertirse en una disputa 
Las reivindicaciones iraquies sobre Kuwait se inicia- por la delimitaci6n de las fronteras terrestres y maríti- 

ron formalmente en 10s años 20, cuando se aeó en mas. 
Basora la ((Asociacibn de Arabes del Golfov con el Los puntos más ailgidos de esta tensión se alcanzaron 
objetivo de conseguir la uni6n de Kuwait con Irak. en 1961 y 1973. En la primera fecha, el general Kas- 
Conseguida la desvinculacidn total con el Reino Unido, sem present6 una reivindicación formal sobre el territo- 
Irak present6 en 1937 una petición formal en aquel rio kuwaiti, acompañando este gesto con una acumula- 
sentido al Gobierno británico, que fue rechazada por ci6n de tropas en la frontera. Kuwait solicitó ayuda al 
Londres. Patalelamente, en 1938 y 1939, el Consejo Reino Unido, decidiendo Londres el envio de un con- 
Legislativa kuwaiti se pronunci6 a favor del retorno a tingente militar de 5.000 soldados (el 29.6.1961). Las 
Irak, pero no asi 10s lideres de aquel país que optaron tropas británicas serían poco despub sustituidas por un 
por disolver el Consejo. contingente pankabe, el 10.9.6 1, al aceptar la Liga 

Juridicarnente, las reivindicaciones iraquies se basa- Arabe una propuesta presentada en ese sentido por 
ban en que el Emirato de Kuwait formaba parte ante- Mmecos.  
riormente de la provincia otomana de Basora. En En 1973, esta116 una nueva aisis tras el ataque ira- 
187 1, el Gobernador turco de Bagdad confirm6 en qui contra el puesro de policia de Al Sawita (el 20 de 
Kuwait la uni6n de esta provincia con Basora, y el marto). La ripida intervencidn de la Liga Arabe evit6 
Jeque Abdallah Ibn Sabah reconoci6 oficialrnente la un desbordarniento del conflicto, aun cuando la situa- 
autoridad otomana al aceptar el átulo de Gobernador ci6n en las fronteras terrestres de los dos países tard6 
de Kuwait. Consecuentemente el rdgimen iraqui esti- cerca de dos años en normalizarse. 
maba que al ser sucesor del Imperio Otomano en Me- 

mpo-a' las derecho' mbre que La invasdn de Kuwait  y el desencadenamiento de fa era simplemente una divisi6n administrativa depen- 
diente de la provincia de Basora, desde aquellos mo- 

Guewa del  Golfo 

mentos territori0 iraqui. Durante el periodo 1980-88, en que tuvo lugar la 
Por su parte, la Monarquia kuwaití ha rechazado larga guerra entre Teherán y Bagdad, las relaciones de 

estos argumentos iraquies, alegando que su país e Irak Kuwait con Irak alcanzaron una intensidad que tenia 
quedaron separados del Imperio Otomano en virtud escasos precedentes en epocas anteriores. La Monarquia 
del tratado de Lausana de 1923. Desde aquellos mo- kuwaiá valoraba en toda su extensi6n el esfueno mili- 
mentos, la posici6n del Emirato era la de que constituía tar que Irak desplegaba uen defensa del flanco oriental 
una antigua posesi6n otomana y no un simple distrito de la nación airabe y de 10s países del Golfo)), frenando 
administrativo dependiente de Basora. Ademh, se el expansionisme revolucionaria, polític0 y religioso del 
afirma, las fronteras entre Kuwait e Irak fueron recono- régimen iraní. Por este motivo, 10s países del Golfo 
cidas aquel mismo año por el país mandatario, por 10 acordaron una generosa ayuda financiera a Irak, tratan- 
que, según la jurisprudencia en el tema de fronteras, un do de compensar su esfumo de guerra. Conaetamen- 
Estado esta obligado a respetar los compromisos acep- te, Kuwait y Arabia Saudi concedieron a Bagdad diver- 
tados por su predecesor. Por úlamo, las autoridades sos préstamos que totalizaron 30.000 millones de 
kuwaitíes han puesto de relieve que el Gobierno iraqui d6lares, a 10 que se uniria, en el caso kuwaití, las facili- 
del general Kassem solicit6 formalmente el 29.10.58 dades militares y de aprovisionamiento global otorga- 
la peninente autorizaci6n para proceder a la apertura das a 
de un Consulado General en Kuwait, hecho que impli- Pocas semand despub de concluida la guerra, este 
ca un reconocimiento de la soberania de aquel Estado estado de cosas empez6 a evolucionar paulatinamente, 
sobre su territorio. pasarido a primar, como sostienen Pierre Salinger y Eric 

Sobre estas bases prosigui6 despub de la I1 Guerra Laurent (Salinger et Laurent, 1991), consideraciones 
Mundial la tensi6n entre ambos países. De 195 1 a estratégico-fmcieras del lado de Kuwait, y el desas- 
1963 (año en que Bagdad reconoci6 oficialmente la troso panorama en que se encontraba sumida la econo- 

3. Estpr faciiidada, que induían el lik sobrrvuelo del tnritorio por 
en condiciona de produdr nrnuu quImiw. Además, Irán, Irak y S i a  aviona de ka Fu- Aém inquí, fue rrpetidvnmrr dmundado por Irán. 
poscat prmnr bacrniol6gicpr. apcaPlmam en el periodo 1986-88. 



mia iraqui al termino del conflicto bdlico, con unas 
deudas reconocidas que superaban 10s 100.000 millo- 
nes de d6lares. 

Este delicado estado fmanciero debi6 mover sin 
duda al presidente iraqui a reclamar a las Monarquias 
del Golfo, ccen justa compensaci6n al sacrificio realiza- 
dou, una estrecha coopetaci6n en 10s campos enetgetic0 
y econ6mico que permitiera a su país superar 10s in- 
mensos obsdculos que se altaban en su recuperaci6n. 

La respuesta de 10s paises del Golfo no colm6 las 
pretensiones de Saddam Hussein, especialmente en el 
seno de la OPEP (Otganizaci6n de Países Exportado- 
res de Petr6lm), al optar diversos países, induido Ku- 
wait, por aumentar unilateralmente su producci6n de 
crudo por encima de las cuotas establecidas, con 10 que 
a finales de agosto result6 evidente el descenso que se 
estaba produciendo en el precio del barril de pet16- 
lm. 

Ante esta nueva coyunwa, las autoridades iraquies 
reaccionaron mediante una estrategia de confrontaci6n 
contra los países del Golfo y, en primer lugar, contra 
Kuwait. A las tímidas acusaciones dirigidas contra es- 
tos paises en 10s últimos meses de 1989, sigui6 una 
auténtica campaña iniciada el 23.2.90, cuando en el 
curso de una visita a Arnman para celebrar el primer 
aniversari0 de la creacidn del Consejo de Cooperaci6n 
Arabe (CCA): el presidente Saddam Hussein exigi6 de 
Arabia Saudf y Kuwait la condonaa6n de la deuda que 
su país tenia contraida con ellos, asf como la concesi6n 
de nuevas ayudas financieras. 

El 28.5.9 1, con ocasi6n de la celebraci6n en Bagdad 
de una cumbre de la Liga Arabe, el iíder iraqui volvi6 a 
formular idénticas exigencias econ6micas, y denunci6 
abienamente la poiítica energ6tica de Kuwait y de 10s 
Emiratos Arabes Unidos a los que responsabiliz6 del 
hundimiento que estaban experimentando los precios 
de los crudos (descenso de 18 d6lares barril a 13 d61a- 
res) y el paralelo perjuicio que este descenso estaba 
provocando en la economia iraquí. El presidente Sad- 
dam Hussein evalu6 en 7.000 millones de d6lares las 
pérdidas que este hecho estaba causando en las arcas 
iraquíes, y destac6 que una disrninucidn de un ddlar en 
el precio de barril de petr6leo implicaba una pérdida 
neta para Irak de 1.000 millones de d 6 l m  al año. 

El 16.7.9 1, el ministro iraqui de Exteriores presen- 
t6, en el marco de una reunidn ministerial de la Liga 

4. El Consep de Coopanaón Arabe (CCA) fue cmdo a principios de 
1989, cckbrando su pcimaa cutncumbre en Alcjandría el 15.6.89. Posdn una 

-o política. En dem forma. el CCA CORltituh la réplica del Consejo de 
Coopcración del Golfo, al fomw pam del mimo los pnlvs que habían 
quedado exduidos del CCG. 

Arabe de Túnez, un memor&dum pormenorizado al 
secretari0 general de dicha Organizaci6n, Chadli Klibi, 
en las que denunaaba taxativamente al Gobietno ku- 
waití de: 
- haber aprovechado 10s últimos años de la contien- 

da irano-iraqui para edificar en el territorio de este 
úitimo país instalaciones militares, inftaesmcturas pe- 
troiíferas y explotadones agrícolas; 
- la violaci6n sistemitica por Kuwait de las cuotas 

de producci6n de uudo que tenia asignadas por la 
OPEP; 
- la puesta en explotaci6n por Kuwait de pozos de 

petr6lm en la zona sur del campo de Rumeila (por 
tanto, territorio iraquí), cifrando en 2.400 millones de 
d6lares las pérdidas sufridas pot Bagdad pot este moti- 
vo durante el petiodo 1980-90. 

Según datos de 10s servicios de informaci6n nortea- 
mericanos, en esos dias comenzaron 10s primeros movi- 
mientos de tropas kaquíes que fueton desplazadas ha- 
cia la frontera kuwaití. Diversos medios de 
comunicaci6n, especialmente brithicos, darfan cuenca 
algún tiempo después de esta concend6n de tropas 
en el sur. 

En este ambiente de tensi6n, tuvo lugar el 25 de 
julio, la interesante entrevista rnantenida por el emba- 
jador norteamericano en Bagdad, la sefiora April Glas- 
pie, con el presidente Saddam Hussein. Curiosamente, 
fueron las autoridades iraquíes quienes filtraron a la 
prensa internacional el contenido de la conversaci6n 
mantenida por ambas personalidades (Lc Monde 
13.1.9 1 y Salinger et Laurent 199 1 : 84) cuyo aspecto 
más interesante h e  la af~maa6n de la representante 
diplomitica nortearnericana, según la cual alos Estados 
Unidos no opinaban sobre conflictes interácabes del 
tip del contencioso fronterizo entre Kuwait e Irak~. 

El último intento de solua6n padfica del contenao- 
so que separaba a los dos países 10 constituy6 la reunidn 
mantenida en Yedda por las delegaciones de Kuwait e 
Irak presidida respectivarnente por el pcíncipe herede- 
ro Saad y el vicepresidente del Consejo del Mando de la 
RevoluciQ, Ezzat Ibrahim (es decir, 10s ndmeros dos 
de ambos regímenes), bajo mediacidn saudi. La radica- 
lizaci6n de las posturas de las dos partes propici6 el 
fracaso de las negociauones en todos sus aspectos: fron- 
terizos, finanaeros y energhcos, dejando de esta forma 
abierto el recurso a las armas. 

Asi pues, el presidente iraqui, aeyendo contar con la 
aparente neutralidad de Washington y con la atena6n 
europea concentrada en 10s acontecimientos que verti- 
ginosamente estaban ocurriendo en el Este, orden6 a 
sus tropas a las 1.30 hom del dia 2 de agosto, que 
penetraran en territori0 kuwaid. El enorme aparato mi- 
litar iraquí tard6 pocas hom en controlar 10s cenaos 
vitales del país vecino, encontrdndose además con una 
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escasa resistencia por parte de las fuerzas armadas del sula, Estados Unidos anunci6 el lanzamiento de la ope- 
Emirato. raci6n uEscudo del Desiertom, procediendo al desplie- 

La reacci6n internacional ante la confirmaci6n de la gue urgente de tropas y material militar en la zona. El 
invasi6n iraqui de otro Estado soberano fue igualrnente número de efectivos a transportar suponia la mayor 
fulminante. Ese mismo dia, el Consejo de Seguridad de operaci6n militar programada por Washington desde 
las Naciones Unidas (CSNU), reunido urgentemente, la guerra de Vietnam. 
aprob6 por unanimidad la resoluci6n 660 por la que 8.8.90: Irak anunci6 la anexi6n formal de Kuwait 
dicho organisme condenaba la invasi6n iraqui y exigia que más tarde (28.8.90) convertiria en la dkimonove- 
su retirada inmediata y sin condiciones del temtorio de na provincia del país. 
Kuwait. 9.8.90: el CSNU aproM por unanimidad la resolu- 

Otras reacciones destacables de la comunidad inter- ci6n 662 declarando nula y sin valor la anexi6n de 
nacional fueron las siguientes: Kuwait por Irak. En idknticos tdtminos se pronunci6 la 
- los paises de la Comunidad Europea (CE) aproba- CE en su dedaraci6n del 10.8.90. 

ton los días 2 y 4 de agosto sendas declaraciones conde- 10.8.90: en la cumbre kabe celebrada en El Cairo, 
nando la acci6n militar iraquí y adoptando un primer los representantes de los países asistentes a la reuni6n 
conjunt0 de sanciones contra Bagdad; decidieron el envio de efectiva militares a Arabia Sau- 
- la Liga Arabe, reunida el 3 de agosto, conden6 en dí. 

una tesoluci6n especial la invasi6n iraqui; 15.8.90: el Gobierno iraqui comunic6 a las autori- - el mismo dia 3, soviéticos y norteamericanos hi- dades iranies la aceptaci6n de las condiciones impuestas 
cieron pública una declaraci6n conjunta en la que ade- para la firma de un acuerdo de paz que sancionara 
más se urgia a la comunidad internacional a que adop- formalmente el fm del conficto armado. 
tara medidas pdcticas contra el regimen iraquí. 18.8.90: Bagdad anunci6 su decisi6n de agrupar a 

En las semanas siguientes, siempre en el marco de un los ciudadanos ccde las naciones agresorasn en lugares 
enorme dramatisme, se asisti6 a la puesta en practica estratégicos. El CSNU, en su resoluci6n 664, conden6 
de una doble estrategia consistente, del lado de Bag- unánimemente esta decisi6n, al igual que la CE en su 
dad, en la consolidaci6n de su presencia en Kuwait declaraci6n de 21.8.90. 
mediante una política de hechos consumados, a la par 25.8.90: el CSNU, en su resoluci6n 665 (adoptada 
que 10s principales protagonistas de la comunidad in- con la abstenci6n de Cuba y Yemen), inst6 a (clos paí- 
mnacional, a través fundamentaimente del CSNU, ses que en cooperaa6n con el Gobiemo kuwaití habian 
trataban de obtener del Gobierno iraquí una revisi6n desplegado fuenas madtirnas en la regi6n~ a que utili- 
de su decisi6n que implicase la retirada militar del Emi- zaran ulas medidas proporcionadas a las circunstancias 
rato ocupado, estando dispuestos, en caso contrario, a conaetas que sean necesarias~, bajo la autoridad del 
aplicar rodas las sanciones previstas en la Carta de la Consejo, para que quedara garantizado de forma esuic- 
ONU. ta el embargp deaetado contra Bagdad. 

Los principales hitos de ambas estrategias fueron és- 9.9.90: en el curso de la entrwista celebrada en 
tos: Helsinki entre 10s presidentes Bush y Gorbachov, am- 
6.8.90: el Consejo de Seguridad aprobaba la resolu- bos líderes dedararon que compartían puntos de vista 

ci6n 66 1 (con las abstenuones de Cuba y Yemen) de- similares respecto a la cuesti6n kuwaití y que estaban 
aetando un boicot comercial, financieco y militar con- dispuestos a demostrar que no se podian obtener bene- 
tra el regimen de Bagdad. fiaos de la comisidn de una agresi6n. 
7.8.90: en una intervenci6n pública, el líder baasista A mediados de septiembre qued6 consolidada la 

a f i 6  que su país uconsideraba nulas y carentes de ocupaCi6n de Kuwait por el Ejército iraquí, que fon6 
valor todas las fronteras existentes en Oriente Medio, además la salida del personal diplomdtico de las distin- 
en cuanto que éstas constituían la expresi6n de la 16gica tas Embajadas que aún permaneúan en el Emirato. 
colonial*. El miniitro de Exteriores italiana, Gianni de Esta actitud motiv6 a los miembros del CSNU a adop- 
Michelis, (cuyo país ostentaba la presidencia de nuno tar la tesoluci6n 667, por la que se condenaba nuwa- 
de la CE), afum6 al respecto (de Michelis, 1990) que mente al régimen de Bagdad, esta vet a causa de los 
ase trataba de un hecho tan grave como la invasi6n actos cometidos contra las sedes y los agentes diplomi- 
rnisma, ya que en base a esta argumentaci6n cualquier ticos en la capitai kuwaití. 
Estado de la zona poMa decidir por la fuerza modifia La comunidad internacional mantenia pues una 
el enmo equilibri0 regional*. enorme fumem ftente al componamiento iraquí, acti- 
7.8.90: a petici6n de Arabia Saudí y de las ouas tud que quedada plasmada en el elwado número de 

monarquías del Golfo que temían un nuwo avance resoluciones aprobadas contra ese país por la 
militar de las tropas iraquíes sobre el resto de la penín- ONU, sin precedente en epocas anteriores. De esta 
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forma, fueron sucesivamente adoptadas las resolucio- 
nes: 669 del 24.9.90 (en la que se pedia al Comitd de 
Sanciones que examinara todas las peticiones de ayuda 
que pudieran presentarle 10s paises que estaban sufrien- 
do perjuicios econ6micos a causa del embargo); la 670 
del 25.9.90 (decretando un embargo akreo contra 
Irak); la 674 del 29.10.90 (en la que se condenaba la 
actuaci6n de las fuerzas iraquies de ocupaci6n en Ku- 
wait); y la 677 del 28.1 1.90 (por la que el Consejo 
volvia a condenar a Bagdad por su intento de modificar 
la demografia de Kuwait). 

No obstante, la resoluci6n más importante aproba- 
da por el CSNU fue la número 678 del 29.1 1.90, en 
la que autoriz6 a 10s Estados que cooperaban con Ku- 
wait a utilizar todos 10s medios necesarios para hacer 
respetar la resoluci6n 600, si antes del 1 5.1.9 1 Irak no 
habia procedida a retirarse de Kuwait. Es decir, queda- 
ba legitimada una posible utilizaci6n de la fuerza si 
Bagdad continuaba haciendo caso omiso de las resolu- 
ciones emanada de las ONU. 

En el curso del mes de diciembre fueron evacuados 
de Irak todos los rehenes extranjeros que se encontra- 
ban diseminados por tem!orio iraqui, mas la autoriza- 
ci6n anunciada, el dia 6 de ese mes, por Saddarn Hus- 
sein ante el Parlamento de su pais. 

por otro lado, según se acercaba el plazo máximo 
dado por el CSNU para la evacuaci6n iraqui de Ku- 
wait, y en base al mandat0 recibido por la ONU, 
la denominada ucoalia6n  multinacional^ -en cuyo eje 
central figuraban las fuetzas militares estadouniden- 
ses- procedi6 progresivarnente a la concentraadn en la 
zona de 10s siguientes efectives: 
- Estados Unidos: 430.000 soldados, 980 carros de 

combate, 1.890 vehiculos blindados, 1.300 aviones, 
1.500 helic6pteros y 5 5 buques. 
- Gran BretaAa: 35.000 soldados, 170 carros, 72 

cazas y 16 buques. 
- Franaa: 10.500 hombres, 40 carros, 300 vehicu- 

les blindados, 50 cazas, 120 helic6pteros y 11 bu- 
ques. 
- Arabia Saudi: 118.000 hombres, 550 carros, 

180 cazas y 8 buques. 
- Siria: 15.000 hombres y 300 carros. 
- Egipto: 19.000 hombres y 400 tanques/ 

vehiculos blindados. 
- Turquia: 100.000 hombres, 50 carros y 42 avio- 

nes provenientes de la fuerza de intervena6n rápida de 
la OTAN, sum.inistrados por la RFA, Bdlgica e Ita- 
lia. 
- Italia: 1.335 hombres, 6 cazas y 5 buques. 
- Espafia: airededor de 500 hombres y 3 buques. 
- Ottas fuenas procedieron de Canadd, Australia, 

Holanda, Bélgica, Argentina, binamarca, Erniratos 
Arabes Unidos, Checoslovaquia, Bangladesh, Grecia, 

Honduras, Marruecos, Noruega, Omán, Pakish ,  Po- 
lonia, Niger, Portugal, Senegal y la URSS (Moscú des- 
pla26 dos buques de guerra en el marco del embargo 
contra Irak). 

Por parte iraqui, en sus tres heas de defensa fueron 
dispuestos 590.000 hombres, 4.200 carros, 2.700 ve- 
hiculos blindados, 3.000 piezas de artilleria, a lo que 
habria que aadi r  su fuerza aérea (520 cazas y cerca de 
300 helic6pteros). 

En 10s últimos dias antes de concluir la fecha limite 
fijada por el CSNU para la retirada iraqui, tuvieron 
lugar 10s últimos esfuerzos diplomdticos para solucio- 
nar padficamente el confliao, concentrándose estas ini- 
ciativas en la gira efectuada a distintos paises árabes, 
europeos y 10s EE.UU. por el rey Hussein de Jordania; 
la reuni6n mantenida en Ginebra, el 9 de enero, entre 
el secretario de Estado norteamericano, J. Baker, y el 
ministro iraqui de Exteriores, Tarik Aziz; y la visita 
efectuada a Bagdad por el secretario general de la 
ONU, Javier Pdrez de Cudllar (9.1.9 1). 

Fracasados estos intentos, el 17 de enero la coalici6n 
anti-iraqui, al mando del general Norman Schwarz- 
kopf, desencaden6 a las 00.40 horas la operaci6n 
uTempestad en el Desierto*, que const6 de dos fases: 
una primera, centrada en ataques adreos de gran inten- 
sidad (con cerca de 2.5 00 salidas/día), y una segunda, 
adrea y terrestre, dirigida a ocupar el territori0 kuwaiti 
y forzar la retirada de las tropas iraquies. 

La primera fase de la ofensiva de la coalici6n se 
extendi6 de 10s dias 17 de enero a 23 de febrero, cen- 
tt;lndose sus objetivos en la desmcci6n del potencial 
logbtico y militar del Ejdrcito iraqui, de centros guber- 
namentales y fdbricas estratdgicas, con un dxito sor- 
prendente. La segunda fase, lanzada el 24 de febrero, 
permiti6 en cuatro dias forzar la rendici6n iraqui, cuyo 
Gobiemo comunic6 formalmente, el dia 26 por la no- 
che, su aceptaci6n incondicional de las doce resoluao- 
nes del CSNU. A las 05.00 horas del dia 28, quedaron 
suspendidas las operaciones militares de la coalia6n. 

Durante 10s 42 dias de guerra, la coalici6n efectu6 
más de 109.000 raid~ aéreos, arrojando 88.000 tone- 
ladas de bombas sobre Irak y Kuwait. El número de 
viaimas iraquies debidas a los bombardeos y a los 
combates registrados no se conocen. Las evaluaciones 
más precisas afran entre 50.000 y 150.000 10s muer- 
tos aviles y militares. Por pacte nocteamericana, se re- 
gistraron l 15 muenos y 330 heridos; entre las fuetzas 
brihicas, 36 muertos y 43 heridos; y entre las france- 
sas, 2 muertos y 27 heridos. Las fuenas aliadas hicie- 
ron 60.000 prisioneros de guerra, y pusieron fuera de 
combate a 40 de las 42 divisiones iraquies presentes en 
el teatro de operaciones, asi como 3.700 de los 4.280 
carros, 2.400 de 10s 2.870 blindados y 2.600 de las 
3.1 10 piezas de artilleria. Por otro lado, fueron desmi- 
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dos 97 de los 520 aviones de combate iraquies, refu- 
giándose 11 5 aparatos en territorio irani. 36 aviones 
aliados fueron dembados en el curso de sus misio- 
nes. 

Al fmal de la guerra, el precio del barril de petr6leo 
se mantuvo en tomo a 10s 18 d6lares. tras registrar un 
descenso del 40 % el 17 de enero. Por 10 que respecta 
al estado de los mercados bursdriles, entre los días 17 
de mero y 28 de febrero, registraron aizas del 20 % en 
Patis, el 19 % en Londres, el 18 % en Tokio y el 15 % 
en Nueva York (Le Monde, 13.3.9 1). 

Conseguida la aceptaci6n por Irak de las condiciones 
establecidas por la ONU, faltaba por establecer las 
modalidades del alto el fuego. Los miembros del 
CSNU utilizaron para el10 todos los recursos disponi- 
bles en las 12 resoluciones anteriormente aprobadas, y 
especialrnente las números 66 1, 665, 670 y 674. Se 
adoptaron de esta forma: 
- La resoluci6n 686 de 2.3.9 1, en la que se exigia a 

Irak que uanule inmediatamente todas las medidas es- 
tablecidas con objeto de anexionarse Kuwait; que acep- 
te ser responsable de toda pérdida, daAo o perjuicio 
sufrido por Kuwait o Estados rerceros a resultas de la 
invasi6n y ocupaci6n del Emirato; que libere inmedia- 
tamente a todos 10s prisioneros, y suministre toda la 
informaadn y asistencia necesarias para identificat los 
materiales y armas quimicas y biol6gicas que se en- 
cuentren en temtorio kuwaiti~. 
- La resoluci6n 687 de 3.4.91, que coloc6 a Irak en 

una situaci6n de tutela internacional a través de la 
ONU, en virmd de la acci6n combinada de: las 
resmcciones impuestas a su soberania; 10s procedimien- 
tos de control internacional ejercidos en el interior de su 
territorio; y fmalmente, de la presi6n derivada del man- 
tenimiento del embargo. Todas las medidas contem- 
plada~ en esta resoluci6n, se aplicaron a Bagdad des- 
pués del alto el fbego. 

Las estrategias de Ios dnco miembtvs pemanentes del 
Consejo de Segwidsd de la ONU, en rekacidn con la 
crisis del Colfo 

El desarcollo de la aisis del Golfo llev6 aparejada la 
idea de la aeaci6n de un ccnuevo orden internacional* 
que respondieta al conjunt0 de graves circunstancias 
que concurrian en los desafios lanzados por Irak a la 
comunidad internacional, asi como al nuevo contem 
diplomdtico y estratdgico en que éstos se llwaron a 
cabo. 

En el primer sentido, la gravedad de las violaciones 
del derecho internacional cometidas por el régirnen ira- 
qui, unido a la escalada de las provocaciones subsi- 
guientes de Saddam Hussein, dieron como resultado su 
rechazo y condena global por parte de la comunidad 

internacional, tal como reflej6 el propio CSNU. En el 
segundo, el nuevo clima imperante en las relaciones 
Este-Oeste vaci6 de contenido una hipotética alianza 
militar entre Moscú y Bagdad, que hubiera podido 
derivarse de la existencia del Acuerdo de Amistad y 
CooperaciQ, firmado por 10s dos paises en abril de 
1972. Contrariamente, nel nuevo pensamiento políti- 
co* enunciado por el presidente sovietico Gorbachov 
en su pemtmika, implic6 tanto la renuncia por la nue- 
va direcci6n soviética a la politica de expansión y ame- 
naza puesta en príictica por sus antecesores, como el 
firme deseo de establecer una cogestión soviético- 
norteamericana sobre las principales cuestiones interna- 
cionales. 

De estas consideraciones, surgiria la f6rmula del 
nuevo orden cuyas repercusiones incidirían y se consoli- 
darian con ocasi6n de la crisis del Golfo. Como sostiene 
Marcel Merle (Merle, 199 1 : 32), <<el conficto kuwaiti 
confirmd que la guerra fría había terminado definitiva- 
mente y que era por fm posible contar con las disposi- 
ciones de la Carta de la ONU para establecer la seguri- 
dad en el mundo*. 

Este nuevo orden internacional contenia e i  pues dos 
ingredientes principales: el respeto del derecho interna- 
cional, y la cooperaci6n entre las grandes potencias para 
la puesta en marcha de 10s mecanismos de seguridad 
previstos en la Carta de las Naciones Unidas. 

Las referenaas a este nuevo orden se repitieron con 
fSCUrSO gran frecuencia desde septiembre de 1990: d' 

ante la Asarnblea General de la ONU pronunciado por 
el presidente Mit temd el 24.9.90; discurso ante la 
rnisma tribuna del ministro de Exteriores soviético 
iguaimente el dia 24; intervenci6n ante la Asamblea 
General del presidente Bush, el 1.10.90; y la alocuci6n 
efectuada por el presidente sovidtico en Paris en la 
Cumbre de la CSCE, el 19.1 1.90. 

Si embargo, esta concordanaa general sobre el 
principio del establecimiento de un nuevo orden inter- 
nacional, no ocult6 las diferencias de apteciaci6n de las 
distintas potencias, en relaci611 con la aisis, que respon- 
dian a la defensa de sus propios intereses nacionales. 

EL REINO UNIDO. Londres he ,  entre los miem- 
bros permanentes del CSNU, la capital que di6 mues- 
tras de menos titubeos en el tratarniento de la crisis. A 
eíio debi6 contribuit tanto la existencia de lazos tradi- 
cionales especiales con Washington, como el probable 
recuerdo de la guerra de las Malvinas. De esta forma ia 
primera ministra, M. Thatcher, declar6 con enorme 
fumem en el Congreso del Panido Consetvador 
(1 2.10.90) que ccno habia nada que negociar con Sad- 
dam Hussein, y que era preciso, aas la devoluci6n de 
Kuwait, obiigarle a pagar indemnizaaones a sus victi- 
mas, y obligarle a responder de sus crimenes*. Simila- 
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res prop6sitos fueron repetidos dias después ante el 
emisario sovidtico Primakov (ues preciso asestar un gol- 
pe decisivo a Irak, liquidar su infraesmctura Ailitar y, 
si fuera posibl;, asirnismo la industrial de ese país*). 

Sin adoptar iniciativas particulares, Gran BretaAa 
mdnifest6 su firmeza votando y aplicando estriaamen- 
te las resoluciones del CSNU, y enviando ripidamente 
un cuerpo expedicionario a la zona que fue el segundo 
en número, aas el norteamericano. 

Los sucesores de la sefiora Thatcher manifestaron un 
mayor realismo y pragmatisme, recalcando que no pre- 
tendim, baio el pretexto de liberar Kuwait, llevar a 
cabo una cruzada contra Saddam Hussein o su rdgi- 
men. Se manifestaron asimismo prudentes en relaci6n 
con el éxito de una conferencia internacional para solu- 
cionar el conjunt0 de problemas de la regi6n. 

ESTADos UNIDOS. La determinacidn de Was- 
hington fue el elemento dave, según subrayan todos 
10s analistas, que facilitd la retirada iraquí de Kuwait. 
Sin entrar en el análisis de 10s posibles *fallos* de sus 
servicios de informaci6n o la actuacitin de su embajador 
en Bagdad, es preciso resaltar que la determinaci6n del 
presidente Bush fue importante en dos aspectos princi- 
pales: 
- consider6 desde un principio la hipótesis de una 

acadn militar, conduyendo para ello, al inicio de la 
aisis, acuerdos bilaterales con Arabia Saudi y otros 
países del Golfo, que permitirían el despliegue de tro- 
pas en sus territorios. A dicho $rato, se aadirian los 
contingentes nacionales de otros países miembros de la 
coaliah, 
- rechíu6 con fumeza todas las soluciones de com- 

prorniso propuestas por Irak durante la fase diplomdti- 
ca del confliao. En sus negociauones, como la de Ba- 
ker-Tarik Aziz de Ginebra, siempre pusieron como 
primera condici611, la tetirada pura y simple de Ku- 
wait. 

Todo eiio ayudada a conceder a Washington el pa- 
pel principal durante todo el desarrollo de la crisis, 
aunqw algunos autores, como Marcel Merle (Merle, 
199 1: 67), se interroguen hasta qud punto la actuacidn 
norteameriana estuvo guiada exdusivamente por el es- 
tablecimiento de un nuevo orden internacional. 

FRANCIA. En contraste con Washington o Lon- 
dres, la actitud francesa durante la crisis pareci6 dubi- 
tativa y sinuosa, influyendo, sin duda, en el10 la uadi- 
cional política árabe de París y las estrechas relaciones 
franco-iraquies. Se sucedieron asi actos y decisiones de 
matiz divers0 como, por ejemplo, su voto a favor de las 
resoluciones del CSNU, aunque más adelante matizara 
en relaci6n con el embargo contra Irak, uque no inter- 
pretaba estas medidas como equiparables a un blo- 

queo, ya que esto equivaldría a aao de guerra*. 
Hasta el 19 de agosto, subraya nuevamente Marcel 
Merle, Paris no reconoceria que rpara que un embargo 
fuese eficaz, era necesaria la adopci6n de medidas de 
verificaci6n, control y apremio*.' Poco después, cuan- 
do París orden6, como medida de retorsidn, el envio al 
Golfo de un contingente militar, se producirfa la discu- 
si6n sobre el carkter defensivo u ofensivo del dispositi- 
vo militar franc&, pol6mica que no se zanjaria hasta el 
20.1.91. 

Esta independencia de la posici6n francesa se mani- 
fest6 en la defensa de dos principios: la necesidad de 
buscar una soluci6n árabe a la crisis entre Irak y Ku- 
wait y en la insistencia en la convocatoria de una confe- 
rencia internacional de p a  que tratara de solucionar 
todos las problemas de la regi6n (coincidiendo en este 
apanado con la política sovidtica, como se desprendi6 
del comunicado francosoviético del 26.8.90). El apoyo 
a la conferencia internacional apareci6 asimismo recogi- 
do en la dedaraci6n conjunta aprobada por los paises 
de la CE y la URSS (26.9.90), apartándose de las tesis 
de Washington que durante roda la crisis se opuso a 
que el CSNU adoptara una resoluci6n referida a la 
conferencia y el confliao israelo-palestino. 

La profunda divisi611 del Mundo Arabe, tal y como 
se manifest6 en los primeros momentos de la crisis, 
invalid6 el deseo francés de encontrar auna soluci6n 
kabe* a la crisis. Por eiio, Francia variada de esuate- 
gia, pasando a defender el principio de la búsqueda de 
una soluci6n pacífica a la rnisma. A esta 6ptica respon- 
di6 el importante discurso pronunciado por el presi- 
dente F. Mitterrand ante la Asamblea General de la 
ONU, el 24.9.90.6 

En otros dos momentos apareci6 daramente diferen- 
ciada la postura francesa en relaci611 con la de los otros 
miembros occidentales: en primer lugar, al solicitar y 
obtener que los miembros del CSNU acepcaran reua- 
sar del dia 1 al 1 5 de mero de 199 1 el ultimdtum dado 
a Bagdad para que se retirara de Kuwait (en la R. 
678). En segundo lugar, cuando París someti6 hom 
antes de expirar este ultimitum, un proyecto de deda- 

5 .  La oposición parlamentaria al Parrido sodpl i t ta  franc6 (PSF), prin- 
apalmmtc a través de Valery G i d  d ' m ,  imida cepcidamenn en 
la necaidad de un duo Ilinenmiento de la política francua con Wahmg- 
ton. El o m  líder de la oposia611, Jacqua Chirac, ~ M N V O  un pcrfil bp 
d m c e  la crisis, influido, sin duda, por su PmixDd pcrso~I  con Saddam 
Huuein. Frmte a ello, arirdvl cwricnm in- en el PSF fávorabks a un 
mayor cüuanciamicnm franc6 de las EE.UU., empezand0 por el ministro 
de Defensa, P. Chortnrmrnt, que mmiwIn parntnndo su dimisión al 
pnsidenrr Minermnd. 

6.  El lefe de Estado franc6 llegó induso a P f ¡  que el anuncio por 
Irak de su inma6n & rccira~ rus tmpaa y la libcrpdón de los rehena, a h a h  

todo posiblen. 
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raci6n al Consejo de Seguridad que ofreua una salida 
cchonorable>> a Irak en la crisis, pero que fue rechazado 
por 10s miembros permanentes del Consejo. 

Transcurrido el plazo concedido por la ONU a Irak, 
Fraicia se solidariz6 totalmente con la postura nortea- 
mericana y la de 10s restantes miembros de la coalici6n, 
jugando además sus efectivos militares (la divisi611 
DAGUET reforzada) un importante papel en 10s com- 
bates. Diversos especialistas vieron en este cambio de 
estrategia de 10s responsables franceses ((un deseo de 
defender sus intereses nacionales, una preocupaci6n por 
mantener el lugar y papel de Paris en el concierto de 
naciones, unido a una indudable voluntad de defender 
las normas del derecho internaaonal y la aplicaci6n de 
las resoluciones de la ONUn (Merle, 199 1 : 8 1). 

LA U N I ~ N  SOVIETICA. La crisis del Golfo coloc6 
a Mosaí en una situaci6n delicada ya que, por un lado, 
resultaban obvios 10s lazos especiales que mantenia con 
Bagdad (anteriormente se ha mencionado el Acuerdo 
de Amistad y Cooperaci6n. reforzado con la presencia 
de 5.000 cooperantes) y, por otro, 10s acontecimientos 
del Golfo coincidieron con la consolidaci6n internacio- 
nal de la perestmika y la apremiante necesidad de con- 
seguir creditos internacionales. 

Estos elementos configuraron la posicidn de la diplo- 
macia sovietica que se articul6 en tomo a los siguientes 
objetivos: 

- solidaridad con 10s países occidentales completan- 
do la coalicidn anti-iraqui; 
- adopci6n de un papel moderador durante la crisis 

en un inrenro de salvaguardar su imagen ante el Tercer 
Mundo; 
- no participaci6n en las operaciones militares auto- 

rizadas por el CSNU. 
La solidaridad con 10s paises occidentales se manifes- 

t6 pdcticamente desde 10s inicios de la agresi6n iraquí, 
constando la condena sovietica en la declaraci6n con- 
junta efectuada con 10s Estados Unidos el 3.8.90, y en 
el comunicado conjunt0 del 9.9.90, que sigui6 al en- 
cuentro de Heisinki entre 10s presidentes Bush y Gor- 
bachov. 

Por 10 que se refiere al papel mediador de M o d  
durante la crisis, éste qued6 daro mediante las misiones 
emprendidas por Evgueni Primakov, dirigida a obte- 
ner una retirada pacífica iraquí de Kuwait y que con- 
ducirían, en febrero de 1991, a la presentaci6n de dos 
planes de paz pactados con Bagdad, con anterioridad al 
desencadenamiento de la ofensiva terrestre de la coali- 
ci6n. 

Por último, no cabe duda que la URSS presion6 y 
obtuvo de los Estados Unidos un temprano alto el 
fuego, a pesar de las presiones recibidas por Washing- 

-- 

ton en el sentido de que la ofensiva terrestre se prolon- 
gara hasta Bagdad. 

La concertaci6n estrecha entre EE.UU. y la URSS se 
manifestaria posteriormente en el desbloqueo del pro- 
ceso de p a  en Próximo Oriente y en el correspondiente 
relantamiento de la conferencia internacional de paz, 
como veremos más adelante, en cuyo objetivo desem- 
pen6 un papel destacado la diplomacia sovietica. 

CHINA. Al igual que otras veces en el pasado, la 
política exterior china dio pruebas de oportunisme y 
disueci6n con ocasi6n de un evento internacional de 
especial relevancia, como fue la crisis kuwaití. 

Desde el inicio de la misma, Pekin manifest6 su 
comprensi6n por las medidas adoptada por Arabia 
Saudi en defensa de su territorio. Posteriormente, Chi- 
na votaria a favor de todas las resoluciones de la ONU, 
excepto la 678 (en cuya votación se abstuvo, 
al autoritar el uso de la fuerza contra un Estado), Ile- 
gando incluso a manifestar sus reservas sobre la oportu- 
nidad de emprender operaciones militares, tal como 
declar6 el portavoz del Ministeri0 de Exteriores el 
17.1.91. 

Esta actitud de la diplomacia china parecia respon- 
dec a 10s siguientes objetivos e intereses: 

-reafirmaci6n de su solidaridad con Occidente en la 
esperanza de obtener una rapida reintegraci6n en la 
comunidad internacional, que asi cerraría el capitulo de 
las condenas por los sucesos de la plaza de Tienanmen 
de junio de 1989, permitiéndole el acceso a las ayudas 
econ6micas internacionales, fundamentales para su de- 
sarrollo; 
- salvaguardis de su imagen entre los países del 

Tercer Mundo. 

La recomposici6n d e  10s equilibrios e n  
Oriente Medio 

La crisis entre Irak y Kuwait, tal y como hemos 
@do ver, alter6 sustancialmente la situau611 en el 
& a  m e d i t e h a ,  constituyendo una causa funda- 
mental de 10s grandes cambios que se operaron en las 
relaciones internacionales. Efectivamente, resulta evi- 
dente: 
- la repulsa de la comunidad internacional por la 

invasi6n y anexi6n de un país por otro, en cuanto supo- 
nen violaaones flagrantes del derecho internaaonal, y 
cuya admisi6n crearia precedentes peligrosísimos; 
- la oportuna reacci6n de la comunidad internacio- 

nal, que emprendid una serie de acciones destinadas a 
restablecer el statu quo anterior; 
- que el fm de la guerra fria y de la rivalidad Este- 



Oeste permiti6 articular durante la crisis del Golfo una 
estrecha cooperaci6n entre las grandes potencias, así 
como la puesta,en marcha de 10s mecanismos de seguri- 
dad previstos en la Carta de la ONU. Por otro lado, el 
reforzamiento destacable del papel del CSNU en sus 
funciones de policia se llev6 a cabo en el marco te6rico 
de proceder igualmente al establecimiento de un nuevo 
orden internacional; 
- bastantes analistas sostienen sin embargo que s610 

se procedió parcialmente al establecimiento de este 
nuevo orden, ya que en la crisis primaron especialmen- 
te intereses nacionales de cardcter político y econ6mico; 
- el hecho de que en otros conflictes no se hubiesen 

adoptado medidas de coerción similares a las tomadas 
en el caso kuwaití, no afect6 a la legalidad o legitimi- 
dad de la acci6n emprendida contra el regimen de Bag- 
dad. 

A continuación examinaremos otros aspectos de las 
relaciones internacionales vinculadas estrechamente con 
el periodo denominado ((postuisis)>. 

La divi~idn del Mundo Arabe 

La primera consecuencia de la invasi6n iraquí de 
Kuwait fue la ruptura que provoc6 entre 10s propios 
paises kabes, que reaccionaron de forma muy diversa a 
la acci6n de Bagdad. La profundidad de las diferencias 
surgidas en el seno del Mundo Arabe con la invasi6n, 
tenía escasos precedentes anteriores ya que ni siquiera la 
normalizaci6n de relaciones entre El Cairo y Tel Aviv, 
en 1979, había enfrentado tan seriamente a 10s dirigen- 
tes de esos paises. Algunos de estos líderes (especial- 
mente en el caso del Magreb) contemplaron la inciden- 
cia positiva que la estrategia de Saddam Hussein tenía 
en sus respectivas poblaciones y, muy especialmente, 
cerca de organizaciones y grupos islhicosradicales. 
Para dichas corrientes, el desarrollo de la crisis del Gol- 
fo constituía un nuevo ejemplo de colusi6n de inteteses 
occidentales en detriment0 de un pais islhico, por 10 
que respondieron favorablemente a 10s argumentos del 
líder iraquí. 

Efectivamente, la estrategia de Saddam Hussein si- 
tu6 a su país en el centro del radicalisrno kabe, sustitu- 
yendo al rdgimen de Damasco, aunque no lleg6 a con- 
tar con firmes apoyos del resto de 10s paises kabes. Y es 
que, como recalca Roberto Aliboni (Aliboni, 1991), 
ccIrak situaba sus aspiraciones de liderazgo p h k a b e  en 
una especie de soldadura tdctica mezda de nacionalis- 
mo y radicalisrno religioso. El resultado de esta política 
fue la adhesi6n conseguida por parte de movimientos 
religiosos radicales que se identificaron con 10s objetivos 
de Bagdad, y en la clara s&al anrioccidental, que por 
una vez consigui6 unir a nacionalistas y religiosos. Pero 
la posici6n iraquí implic6 una clara amenaza de desle- 

gitimación y desestabilizaci6n para muchos regímenes, 
especialmente en el drea del Golfo. Si a esto se aadía  el 
enorme potencial de sus fuerzas armadas, se podria 
entender no s610 el que 10s principales paises se alinea- 
ran contra Bagdad, refonando el aisalmiento, sino que 
tambien participaran en las operaciones militares*. 

La primera cumbre celebrada por la Liga Arabe tras 
la invasi6n de Kuwait (El Cairo, 18.8.90) marc6 el 
cisma interno coincidiendo con el origen mismo de la 
crisis. Los asistentes a la reuni6n condenaron la agresi6n 
iraquí y decidieron el envio de unidades militares para 
asegurar la defensa del territori0 saudí. Pero, más grave 
aún, Túnez no particip6 en la cumbre, Libia y la Orga- 
nizacidn para la Liberaci6n de Palestina (OLP) votaron 
en contra de sus resoluciones, Argelia y Yemen se abs- 
tuvieron, y Jordania, Sud& y Mauritania expresaron 
reservas al texto final. 

Más adelante, mienrras la OLP, Yemen y Sudán 
reiteraron su apoyo a Bagdad, el rey Hussein de Jorda- 
nia emprendid una larga labor de mediacidn en Occi- 
dente buscando soluciones de compromiso, y Argelia, 
en nombre propio y del Movimiento de 10s No- 
Alineados, se rebel6 contra el nuevo orden internacio- 
nal que pretendía construirse (Bendjedid, 1991). Fi- 
nalmente, iniciada las operaciones militares contra 
Irak, tomaron parte en la Coalici6n anti-iraquí contin- 
gentes militares de Egipto, Siria, Marruecos, Omán, 
EAU, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar y Kuwait, rnien- 
tras que rechazaron participar en la rnisma Argelia, 
Túnez, Libia, Mauritania, Yemen, Sudán, la OLP y 
Jordania (a la que buena parte de 10s medios de comu- 
nicaci6n responsabilizarían, mas la guerra, de haber su- 
ministrado municiones al Ejdrcito iraqui). 

Otra consecuencia interna kabe de la aisis del Gol- 
fo fue el fracaso del Consejo de Cooperaci6n del Golfo 
(CCG), organismo que pretendía la integraci6n de 10s 
paises kabes en aquella zona del mundo, y que a raíz 
de la guerra irano-iraquí, aspir6 a unir militarmente 10s 
ejdrcitos de 10s paises miembros. A pesar de 10s estudios 
y proyectos elaborados por el CCG desde 198 1 a 1988 
(para contener 10s excesos revolucionarios iranies), 10s 
paises del Golfo fueron incapaces de prevenir y de ha- 
cer frente a la agresi6n de Bagdad. 

Consumada la retirada iraquí de Kuwait, qued6 
planteada como una de las primeras prioridades en la 
zona el establecimiento de un nuevo sistema de seguri- 
dad regional, coincidiendo con 10s plantearnientos de 
Washington y Londres, cuyo principal impulso debería 
16gicamente provenir de 10s propios países de la 
zona. 

Se arbitrada así un sistema cuyos principales rasgos 
consistirían en: 
- La aeaa6n de una herza militar conjunta encar- 

gada del mantenimiento de la paz en el Golfo, coinci- 
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diendo con la progresiva retirada de las fuerzas de la 
CoaliciQ anti-iraquí. En este contexto, el 6.3.91, el 
G r u p  de 10s 8 (Arabia Saudi, Kuwait, EAU, Bahrein, 
Qatar, Omán, Egipto y Siria), reunido en Damasco, 
anunci6 la constituci6n de una fuerza c6njunta íúabe en 
el Golfo, el denominado a h d o  de la Península)), 
constituida por unos 15.000 hombres, de 10s que 10s 
contingentes sirios y egipcios constituían el núcleo cen- 
trai. En el curso de las posteriores cumbres y reuniones 
del Comite Superior de Seguridad del CCG, 10s res- 
ponsables de estos países no consiguieron alcanzar un 
acuerdo final sobre esta fuerza militar conjunta, ni so- 
bre la propuesta del Sultán de Omán, en su calidad de 
presidente del Comitd Superior de Seguridad, de cons- 
tituir una fuerza de intervenci6n rdpida de 100.000 
hombres. De esta falta de consenso al respecto se des- 
prendia no s610 un recelo de las Monarquías del Golfo 
respecto al estacionamiento permanente en la península 
de importantes contingentes militares sirios o egipcios, 
sino también una nitida preferencia por una presencia 
militar nortearnericana en la zona. 
- Un mayor papel militar de los Estados Unidos en 

el Golfo. El aparente fracaso del reforzarniento militar 
del CCG, favoreci6 la conclusi6n de acuerdos militares 
entre los palses del Golfo y Washington, siguiendo el 
modelo del existente entre 10s EE.UU. y Bahrein. Así, 
el 19.9.91, Washington y Kuwait anunciaron la fuma 
de un Acuerdo de Defensa, al que previsiblemente se- 
guirdn otros con 10s restantes paises del CCG. Como 

estrategia se dio en junio de 199 1, cuando Arabia Sau- 
dí e Irán concluyeron un acuerdo regulando el peregri- 
naje (badi) a 10s lugares santos del Islam situados en el 
territori0 del primero. Este primer acuerdo reviste una 
importancia especial ya que estos dos países lideran 
respectivarnente las comunidades shií y sunní, y desde 
1979 han venido manteniendo una dara pugna por el 
liderazgo religiosa entre la población musulmana; 
- El control de la venta de armas a la región. Ante- 

riormente se han recalcado las negativa consecuencias 
que ha tenido para Oriente Medio la carrera de arma- 
mentos que ha existido en aquella región desde 10s años 
50. Por ello, la regulacidn de las ventas de armas apare- 
ci6 como una medida urgente a aplicar entre los princi- 
pales países surninistradores. A este objetivo ha respon- 
dido la primera reuni6n mantenida por los 
representantes de l a  5 miembros petmanentes del 
CSNU celebrada en París el pasado 9.7.91, en la que 
se acord6 la elaboraci6n de un código de buena con- 
ducta que permita en el futuro limitar las ventas de 
armas a Estados terceros, y el establecimiento de unos 
medios para el intercambio de informaci6n que refuer- 
cen la prohibici6n de ventas de arma de desrmcci6n 
masiva. Igualmente, este proceso abierto en Paris debe- 
rá induir la adopcidn de normas que controlen las 
transferencias de sistemas de armas convencionales sus- 
ceptibles de desestabilizar a corto plazo aquella íúea 
ge0@1ca. 

consecuencia de estos acuerdos, Washington establece- Cmunidad EumPel el %enre MIdio 
rii un puesto central de mando en los EAU, situará 
material militar en distintos puntos de la peninsula 
Atabiga, y se llevarán a cabo ejercicios militares conjun- 
tos de las tres armas. 

- La incorporaci6n de Irán al fututo didlogo poli- 
tico y militar regional. Este elemento, alin en su fase 
inicial, presupone el inicio de un lento proceso de re- 
conciliaci6n entre los paises del CCG y Teherán que 
consagre la superaci6n de pasados contenciosos, espe- 
cialrnente la contenci6n de la revolucidn iraní en sus 
fionteras nacionales, perdiendo, de esta forma, su ca- 
rácter revolucionaria y desestabilizante, y la neutraii- 
dad de las Monarquías del Golfo en la tradicional pug- 
na por la hegemonia en la zona entre Bagdad y 
Teherán (diluyéndose las repercusiones del apoyo dado 
por Arabia Saudi y Kuwait a Irak durante la guerra 
irano-iraqul). La necesidad de iniciar esta fase de nor- 
malizaci6n con Irán resultaba evidente teniendo en 
menta que la invasi6n iraquí de Kuwait se habia visto 
favorecida por la situacidn de prepotencia politica y 
militar en que se encona6 aquel regimen al terminar la 
guerra con Irán. En este progresivo acerdento ,  
Omán está jugando un papel protagonista debido a su 
neutraiidad durante la guerra. El primer paso en esta 

LA REFLEXION COMUNITARIA SOBRE LA POSTCRI- 
sis. En la dedaraci6n aprobada por 10s doce países de 
la CE el 17.1.9 1, se afirmaba que: 
- profundamente vinculada a 10s valores universa- 

les de la Carta de la ONU, la Comunidad y sus Estados 
miembros reiteran su compromiso de contribuir activa- 
mente, una vet que la legalidad internacional sea resta- 
blecida, a asegurar en un marco de seguridad y digni- 
dad, un futur0 de paz, estabilidad y desmollo en la 
justicia social y la solidaridad para tocios los pueblos de 
la regi6n; 
- con este fin, desmollarán un enfoque global a 

favor de la regi6n, mediante una politica mediterránea 
renovada, el U o g o  euroárabe reforzado y una mayor 
colaboraci6n con el CCG y la Uni6n del Magreb Ara- 
be, asi como con el conjunt0 de 10s países de la regi6n 
implicados. Para ello, se pronuncian a favor de una 
mayor estabilidad basada en 10s principios de seguri- 
dad y cooperaci6n. En este contexto, deberán contar 
con la ayuda de los paises mils ricos de la regi6n; 
- la Comunidad y sus Estados miembros reiteran su 

pleno compromiso a favor de la convocatoria, en el 
momento opormno, de una Conferencia Internacional 



de Paz en Oriente Medio. 
Esta dedaraci6n suponía pues el inicio de un periodo 

de reflexi6n comunitario sobre el futuro del área del 
Golfo, que se inici6 en febrero de 199 1, antes incluso 
de conduir las operaciones militares contra Irak. 

Los elementos principales de 10s planteamientos de 
10s Doce sobre el futuro del kea del Golfo fueron los 
siguientes: 
- objetivos finales a conseguir en Oriente Medio: un 

conjunt0 que hclayeta el fin del estado de beligerancia 
entre 10s Estados de la regi6n, el compromiso de no 
recurrir a la fuena y solucionar padficamente 10s liti- 
gios existentes, y el respeto de la integridad temtorial 
de todos 10s Estados. Para la consecuci6n de estos prin- 
cipios podria ser necesaria a corto plazo la constituci6n 
de unas fuerzas de paz a nivel regional o bajo 10s auspi- 
cios de la ONU; 
- la aeaa6n de un sistema de seguridad regional 

basado en la reducci6n y posterior supresi6n de las 
armas de destrucci6n masiva, un proceso de control de 
armament0 y el desamollo de medidas de confianza 
mutua; 
- la convocatoria de una o varias conferencias de 

paz, bajo los auspicios de la ONU, encaminada a la 
resolua6n de la rotalidad de los problemas existentes 
en Mximo y Medio Oriente; 
- la puesta en marcha de un amplio programa de 

reconstrucci6n seguido de un plan de coopetaci6n eco- 
n6mica para la tegi6n. Este plan compreridería el inae- 
mento de los lazos econ6micos entre 10s países de la 
regi6n ' (intercambios comeraales, movilidad de la 
mano de obra, inversiones); mejora de las inftaestruc- 
turas terrestres, elecaicas y de protecci6n del medio 
ambiente; política de mantenimiento de precios esta- 
bles para el petr6leo; y aeaa6n de upas estrucnuas de 
financiaci6n globales para aquella zona; 
- refonamiento de las políticas y mecanismos que 

ya existen entre la CE y 10s países de la regi6n, que 
abarca tanto la política mediterránea renovada y el 
acuerdo de cwperaa6n econdmica CE-CCG, como el 
diáiogo euroiltabe. Paraielamente, cabría acelerar oaas 
propuestas como el proyecto de acuerdo de libre cam- 
bio con el CCG, el establecimiento de una estrecha 
cooperaci6n técnica, la extensi6n de las relaciones eco- 
n6micas de la CE con irán, etc ... 

La ejecua6n de estas medidas requeda, n a t b e n -  
te, la concertaa6n con los Estados de la regi6n, al igual 
que el establecimiento de un diiogo intenso y específi- 
co con los Estados Unidos y la Uni6n Sovietica. Sin 
embargo, una serie de circunstancias generales deriva- 
das fundamentalmente de la wolua6n en el Este euro- 
peo (aceleraci6n de la crisis interna en la URSS, estalli- 
do de la Federaa6n yugoslava), y el contraste sobre 
prioridades con Washington, congelaron buena parte 

de las iniciativas de los Doce. 

EL PROYECTO DE CONFERENCIA SOBRE LA SEGU- 
RIDAD Y LA COOPERACION EN EL MEDITERRANEO 
(CSCM). Simultáneamente al desmollo de la crisis 
del Golfo y al inicio del proceso de reflexi6n comunita- 
rio sobre la postaisis, Italia y Espafia avanzaron una 
propuesta ambiciosa de extender al Mediterráneo las 
reglas y principios que habian permitido asentar la dis- 
tensión en Europa (la experiencia de la Conferencia 
sobre Seguridad y Cooperacidn en Europa, CSCE). Se 
trataba asi de convocar la CSCM (tal y como h e  for- 
mulada en la reuni6n de la CSCE sobre ecosistemas 
celebrada en Palma de Mallorca el 25.9.90) con el 
objetivo no de resolver 10s conflictos existentes en el 
Mediterráneo, sino de aear un paraguas en el que, 
partiendo de la edificaci6n de una serie de medidas de 
confianza, pudieran aearse mecanismos que ayudasen 
a la soluci6n futura de aquellos problemas. 

La iniciativa italo-espafiola en relaadn con el Medi- 
terráneo poseia estas características (Olmo. 1991): 
- el inicio de un proceso gradual que condujera a la 

elaboraci6n de un modelo de convivencia y estabilidad 
entre los Estados de la regi6n; 
- la aplicaci6n del espíritu de Helsinki a la regi6n 

mediterránea, pero creando instrumentos específicos 
que respondieran a la realidad meditemhea, caracteri- 
zada por constituir un espacio hetereogéneo, dual y 
conflictiva; 
- progresiva consecuci6n de tesultados mediante in- 

centivos conaetos a la cooperaci6n entre las partes; 
- participarfan en esta reuni6n 1os países mediterra- 

neos y ouas naaones con proyecci6n e intereses en la 
regi&, induidos 10s países del Oriente Mximo y del 
Golfo; 
- artidaci6n de la CSCM en tres cestos que confor- 

marían la futura Acta del Mediterdneo, estableciendo 
un c6digo de conducta para todos los países de la su- 
bregi6n. El cesto de useguridad~ tendría como objetivo 
la constituci6n de un orden estable que afronte las cau- 
sas profundas de los conflictos, conuolando sus efectos. 
igualmente se trataba de elaborar instrumentos para la 
prwenci6n de crisis y el fomento de la distensi6n. El 
cesto de ucooperaci6n~ tendería a promover el codesa- 
rrollo de los países de ambas orillas, mienaas que el 
cesto de ulos derechos hurnanosn trataría de desartollar 
pautas colectivas de conducta, estables y previsibles, 
promover la reconciliaa6n de valores, y renovar el dia- 
logo de cultutas y aeenaas. 

La propuesta hispano-italiana encontr6 un eco posi- 
tivo entre diversos países de la CE, pero hasta el mo- 
mento no ha conseguido un consenso generaiizado. 
Además de que este hecho h e  imponante con vistas a 
su puesta en pdctica, el enfoque que impiicaba la 
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CSCM no coincidia exactamente con los planteamien- llevarse a la práctica, iniciándose 10s correspondientes 
tos norteamericanos que, en vimd del protagonismo procesos que están en marcha en 10s momentos presen- 
adquirido durante la crisis del Golfo, impondrian sus tes. 
prioridades en la postaisis. 

La politica norteamericana respecto a l  Onente Medio 
traJ l a  crisis del Golfo. 

Anteriormente hemos analizado el determinante pa- 
pel que jug6 Washington durante la crisis y la fase 
militar del conflicto. Estos elementos resultarían deter- 
minantes a la hora de enfocar la postcrisis, al incidir 
además en la importancia hist6rica que Estados Unidos 
ha tenido en aquella regi6n. 

Teniendo en menta estas consideraciones, el Depar- 
tament~ de Estado nortearnericano elaboró una estrate- 
gia para el Golfo, basada en estos cuatro puntos: 
- la necesidad de aear una estructura de seguridad 

regional basada en 10s lazos ya existentes entre 10s paí- 
ses del CCG, a 10s que se aadirian Egipto y Siria, y 
que se plasmarian en la Declaraci6n de Damasco del 
6.3.91 (aeaci6n de la fuerza árabe conjunta, <<Escudo 
de la Península~). Esta estructura se completaria con 
10s acuerdos de defensa que Washington se disponia a 
negociar con 10s paises del Golfo, y que han sido men- 
cionados más arriba; 
- un régimen de control de armament0 que, inicial- 

mente, deberia cenuarse en la reducci6n de armas nu- 
cleares, biol6gicas y quimicas, y, en un segundo mo- 
mento, ampliarse al armarnento convencional. La 
reuni6n de París, el 9.7.91, de representantes de 10s 5 
miembros permanentes del CSNU respondi6 a esta fi- 
losofia; 
- reactivaci6n del proceso de paz en relaci6n con el 

conflicto israelo-palestino, respondiendo a 10s deseos de 
los paises comunitarios, de la URSS y del resto de los 
paises que habian formado parte de la coalicidn anti- 
iraqui. El propio presidente Bush y su secretari0 de 
Estado, James Baker, se refuieron en diversas ocasiones 
durante la aisis a la urgenaa de sentar nuevas bases 
que permiaeran anular los efectos negativa que para 
toda el kea mediterránea tenia la persistenaa del en- 
frentamiento entre árabes e israelíes a causa de Palesti- 
na. Por su pane, noneamericanos y sovidticos alanza- 
rían un acuerdo al respecto, que qued6 plasmado en el 
comunicado conjunt0 del 3 1.7.9 1, y que exarninare- 
mos más adelante; 
- el establecimiento de una política más imaginati- 

va de ayuda econ6mica al Pr6ximo y Medio Oriente en 
la que deberían tomar parte activa los Estados petrolí- 
feros del Golfo, la CE, Jap6n, Canadd y otros paises de 
la Asociaci6n Europea de Libre Comercio (EFTA). 

Fueron pues, estos prinapios y elementos que aca- 
barnos de enumerar los que terminaron fmalrnente por 

La Conferencia d e  Paz para Oriente Medio 

El proceso de paz  en Próximo Onente basta 1990' 

El origen del conflicto de Oriente Pr6ximo posee 
raíces ideoldgicas nacidas del enfrentamiento de tres 
corrientes: el sionismo (que defendia la existencia de 
una naci6n judia en Palestina en base a derechos hist6- 
ricos), el nacionalisrno panárabe (que abogaba por el 
establecimiento de una nación kabe común a todos 10s 
pueblos que se extienden desde el oceáno Atlántico a la 
península Mbiga), y 10s distintos nacionalismos ára- 
bes (que pugnaban simultáneamente por la incorpora- 
ci6n a la comunidad internacional de 10s distintos paí- 
ses que se encontraban mayoritariamente sometidos a 
la colonizaci6n europea). 

En este uasfondo ideol6gic0, se produjo desde fina- 
les del siglo pasado, y especialmente de 19'1 7 a 1936, 
la llegada a Palestina de inmigrantes que respondian al 
convencimiento de que 10s judios tenim derecho a esa 
tierra, 10 cual iba a conducir a enfrentamientos con los 
habitantes originarios de Palestina. Tras una serie de 
acontecimientos (la Comisidn Peel, el terrorisme de la 
IZL, la consolidación del. Alto Comite Arabe, el Libro 
Blanco britilnico de 1939, la I1 Guerra Mundial, y la 
decisi6n fmal del Reino Unido de uasladar en febrero 
de 1947 la mestión palestina a la ONU), la 
Asamblea de la ONU aprob6 la resoluci6n 181 
(28.1 1.47) que estableda un pian de partici6n para 
Palestina y auspiaaba la creaa6n de dos Estados: uno 
;irabe y ouo judio. 

Esta resoluci6n aspiraba justamente a poner fin a 10s 

7. La bibliognfla sobre el conflicto del F'r6ximo Oriente es ingenn. 
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Brmq's Inmnntid.  Nuem Yak 1990. 
- Primrrers of úód. Tbe nodmr day conflict of Arab and Jew. David 

Smith. Quartet Bookc Lrd, Londrcs 1987. 
- Tbr k a I - A r a b  nadrr. R n p m  Pengurnkc. Londra 1984. 
- i a s  espares ¿'Israel. Aiain Diedchoff. Fondation pwr l a  mudes de 

Defav Nadoruk. París 1987. 
- Textes de & R/vdwtion pakstinienne. Bichara y Naim Khader. Ed. 

SimdbPd. PvIs 1975 y 1980 (dos volrimena). 
- Politica1 Dictionaries of tbe State of I d ,  and tbe Arab W d .  De 

S u m  Hnnic Rolef y Yaacw Shimoni @vamentt. Mac M i l h .  Lon- 
dra 1987. 



enfrentarnientos armados entre judios y palestinos, 
pero no s610 no consigui6 evitar un nuevo derrarna- 
miento de sangre, sino que termin6 por afectar a la 
situaci6n inicial existente en Palestina, desequilibrando 
la pugna entre 10s distintos nacionalismos y planteando 
el futuro conflicte en tdrminos de h b e s  y judios. Esto 
último implicaria a medio plazo la consolidacidn de las 
tesis de panarabismo en detriment0 del nacionalisrno 
palestino, ya que se@ aquella 6ptica la aeacidn del 
Estado de Israel se entendia como una cuestidn que 
afectaba a todos 10s kabes y no s610 a 10s habitantes 
originarios de Palestina. 

El nacionalisrno palestino se edips6 por consiguiente 
al verse sometido a un doble desafio: el del sionismo, 
que pudo presentarse como el único movimiento nacio- 
nalista con aspiraciones en Palestina; y el de 10s propios 
países h b e s  que, haciendo de la aeaci6n de Israel el 
principal obstaculo para la edificaci6n de la nacidn ára- 
be, minimizaron sus responsabiiidades en el posterior 
fracaso de este ideal, fortaleciendo la creaci6n de Esta- 
dos independientes. 

Los Armisticios de Rodas (iniciados el 13.1.49) pu- 
sieron fm a la primera gran guerra en Pr6ximo Oriente 
que, dividida en cuatro fases, se extendi6 desde mayo 
de 1948 a mero de 1949. El desamollo de la guerra y 
las negociaciones de paz afectaron singularmente al fu- 
turo de la regi6n. En primer tdrrnino, supusieron para 
Israel la adquisici6n de territorios no comprendidos en 
10s límites fijados por la resoluci6n 18 1,lo cual ayuda- 
ria en 10s afios subsiguientes a flexibiiizar las redama- 
aones ae 10s paises h b e s ,  que pasaron a exigir tan s610 
la retirada de Israel hasta las fronteras del 47. Igual- 
mente supuso la introducci6n de concepciones milita- 
ristas en la política exterior israeií que, a partir de esos 
momentos, hizo depender su consolidaa6n como Esta- 
do no de la capaadad negociadora, sino de su capau- 
dad de ganar guerra. 

La paz tuvo igualmente efectos direttos para Jorda- 
nia ya que este país adquiti6 unos territorios que, se@ 
la resoluci6n 181, correspondían al Estado kabe de 
Palestina. Esta gananaa temtorial tendría a su vet un 
trasfondo politico puesto que a partir de ese momento 
la eventual aeaci6n del Estado h b e ,  previsto en la 
resoluci6n 18 1, s610 hubiese podldo llevarse a cabo en 
contra de los intereses temtoriales jordanos. 

La guerra de 1956, que esta116 como consecuencia 
de la adhesi6n jordana al pacto militar sirio-egipci0 y 
de la naaonalizaci6n del canal de Suez, dio lugar a un 
nuevo enfrentarniento belico en Oriente Pr6xim0, con 
participaci6n directa europea mediante el desembarco 
en Suez de tropas franco-britanicas. Como consecuen- 
cia de 10s avatares de esta guerra, Egipto ena6 en la 
6rbita soviética, y se asisti6 a un nuevo refortamiento 
de la alianza entre Washington y Tel Aviv. 

En contraposici6n con estos hechos, el nacionalismo 
palestino volvi6 a verse desbordado por 10s intereses 
panarabistas, representados en esa ocasi6n por el pro- 
grama politico del coronel Nasser. 

Las aecientes acciones de comandos Labes contra 
poblados israelies y las ásperas disputa5 poiíticas entre 
10s paises de la regi6n (la pugna por el a p a ,  por ejem- 
plo, entre Israel y Jordania) indujeron al Gobiemo de 
Tel Aviv a invadir territorios egipcios, sirios y jordanos 
el 5.6.67, provocando una nuwa guerra que fue la que 
tuvo mayores repercusiones para el proceso de paz. En 
el interior de Israel, alcanzaron su cenit las concepciones 
militaristas que inspiraban su política exterior, si bien 
pronto se iniciaria un debate interno. En este se opo- 
nían quienes, por un lado, consideraban que la expan- 
si6n militar habia alcanzado su iímite tras la guerra del 
67, por 10 que una eventual paz debería basarse en la 
devolua6n de 10s territorios ocupados y, por ouo, quie- 
nes pensaban que 10s temtorios conquistados formaban 
parte del Gran Israel histdrico, por 10 que unas even- 
males negociaciones deberían basarse en el intercarnbio 
de paz por los nuwos territorios que pudieran conquis- 
tarse mds alld de las fronteras del 67. 

Las ganancias territoriales israeiíes a expensas de 
Ammh, tuvieron sus repercusiones en las relaciones 
jordano-palestinas, ya que la ocupacidin israeli de Cis- 
jordania liber6 al nacionalisrno palestino de la contra- 
dica6n que le atenazaba desde la cfeaci6n de Israel, 
dado que por primera vez, 10s palestinos pudieron rei- 
vindicar su derecho a la autodeterminaa6n no contra 
un Estado aliado (como era el jordano) sino contra su 
autentico enemigo: Israel. En este sentido puede afi- 
marse que la cuestidn palestina, considerada indepen- 
dientemente del contexto panárabe, naci6 en 1967. 

La recupetacidn de los territorios perdidos en 1967 
(tras la denominada guerra del agotamiento del perio- 
do 1969-70) movi6 a egipcios y sirios a lanzar una 
nueva ofensiva militar contra Israel (la guerra del Yom 
Kippur), el 6.10.7 3. Este nuevo enfrentamiento afect6 
al mapa geoestratégico de la regi6n, ya que movi6 a 
Sadat a abandonar la alianza de Egipto con la URSS e 
iniciar una rapida aproxirnaci6n con 10s EE.UU.; refor- 
26 las relaciones Damasco-Md, consolid6 las posi- 
ciones palestins en el seno de la poiítica jordana, y 
conform6 a la OLP, como nuwo interlocutor en el 
proceso de paz. 

La guerra del Libano de 1982 (rOperaa6n paz en 
Galilea,), desencadenada por Israel para desmantelar 
las bases desde donde operaban las guerrillas palesti- 
nas, y la posterior instalaci611 del ejérato israeií en aquel 
país fueron ampliamente aiticados por la comunidad 
internacional y la propia sociedad israeií, forzando una 
retirada parciai de Israel del Llbano. Esta retirada signi- 
fic6 una quiebra de las concepciones rnilitaristas de la 
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política exterior israelí, ya que por primera vet su ex- 
pansidn territorial había encontrado un límite. Esto im- 
plicaba que ante la aplicación del principio ccpaz por 
territoriosn (segdn la resolución 242 del CSNU, que 
habia puesto fin a la guerra de 1967), en unas posibles 
negociaciones de paz, Israel se habría visto obligada a 
devolver total o parcialmente las conquistas efectuada 
en el 67. 

En visperas del estallido de la insurrecci6n palestina 
en los Territorios Ocupados ~TT.00 . ) ,  en diciembre de 
1987, el conflicto del Próximo Oriente apareda pues 
caracterizado por la superposici6n de tres tipos de con- 
tenciosos: 
- Un nivel geoestratdgico, surgido en 1956, que 

enfrentaba a las dos superpotencias por la ubicaci6n en 
aquella regi6n de su área de influencia. 
- Un nivel regional, que desde 1967 oponía a Israel 

y a 10s países atabes vecinos por cuestiones territoriales. 
- Un nivel local, que aunque aparecido formalmen- 

te en 1949, no se había manifestado abiertamente has- 
ta 1967, por las circunstancias antes mencionada. Se- 
gJn el mismo, Israel apareció enfrentado con el pueblo 
palestino sobre la base del reconocimiento o no del 
derecho a la autodeterminaci61-1 de este dtimo. 

Con excepción de la Conferencia de Ginebra de 
1973 (que fracas6 muy tempranamente), todas las ini- 
ciativas de paz lanzadas en estos años para la resoluci6n 
del conflicto del Próximo Oriente respondían a la de- 
nominada 6ptica bilateral, tendiendo a la soluci6n ex- 
clusiva y caso por caso de 10s contenciosos territoriales 
de Israel con cada país árabe vecino, y reduciendo la 
cuesti6n palestina a un mero problema de refugiados 
amparslndose en una interpretaci6n restringida de la 
resoluci6n 242. El punto áigido de esta estrategia se 
alcanz6 con 10s acuerdos de Camp David fumados por 
Egipto e Israel en marzo de 1979. El agotamiento de 
esta via qued6 patente en 1980, al no quedar ratificado 
un acuerdo similar negociado entre Tel Aviv y Bei- 
Nt. 

Paulatinamente fue abridndose paso la idea de una 
negociaci6n global de todos 10s problemas de la regi6n 
en el marco de una Conferencia Internacional de Paz en 
Oriente Medio (CIOM), avalada por la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas, en las resoluciones 36/ 
120 del 10.12.81, y la 38/58C del 13.12.83. Israel, 
bajo el Gobiemo laborista de S. Peres, una vez solucio- 
nado el compromiso sobre la ciudad de Taba en Egipto 
(12.9.86), evolucion6 favorablemente a favor de la 
CIOM, pero el relevo de Peres por Sharnir (líder de la 
coalicidn derechista del Likud), a principios de 1987, 
al frente del Gobierno israelí, parali26 los intentos de 
convocatoria de la Confe~encia. La CIOM contaba ade- 
más con el apoyo decidido de la CE, la OLP y la 
totaiidad de los países árabes, especialmente por parte 
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de Jordania (el rey Hussein y el líder laborista Peres 
habían llegado en Londres, en abril de 1987, a un 
acuerdo de 5 puntos sobre el contenido de la CIOM). 
El primer ministro israelí Shamir, por su parte, solicita- 
ba un retorno al espíritu de 10s Acuerdos de Camp 
David, esto es, a unas negociaciones bilaterales con 
cada país airabe, reduciendo la autodeterminación pa- 
lestina a un mero acuerdo de autonomía en los 
T T . 0 0 .  y excluyendo a la OLP de este proceso. 

En este contexto se produjo, el 9.12.87, el levanta- 
miento de la población palestina de 10s T T . 0 0 .  Su 
importancia fue indudable al quebrar de forma defini- 
tiva 10s aspectos militarisras de la política exterior israe- 
li y demostrar que la mejor garantia para la seguridad 
de este Estado residia en una solución negociada. La 
amplitud de la sublevaci6n palestina movió, por otro 
lado, al rey H u k i n  a romper 10s lazos administrativos 
y jurídicos que unim Jordania a Cisjordania, confirien- 
do a la OLP la total responsabilidad en unas futuras 
negociaciones sobre el status final de 10s T T . 0 0 .  En 
suma, la insurrecci6n palestina consagraba la premi- 
nencia del nivel local del conflicto del Próximo Oriente, 
de la necesidad de que israelíes y palestinos iniciasen 
conversaciones sobre la autodeterminaci6n de este últi- 
mo pueblo. Paralelamente, y con objeto de colmar el 
vaáo jurídic0 en que se encontraban los TT .00 .  desde 
la decisi6n jordana, la OLP convoc6 en Argel 
( 1 5.1 1.88) una sesi6n del Consejo Nacional palestino 
(Parlamento en el exilio), que proclam6 el Estado atabe 
de Palestina sobre la base de la legalidad de la resolu- 
ci6n 18 1 de la ONU, reconoci6 formalmente a Israel y 
renunci6 defitivamente al terrorisme. 

La dinámica abierta con todas estas decisiones prose- 
gurtia despuds: 10s Estados Unidos ( 14.12.88) inicia- 
rían por primera vez un W o g o  oficial con la OLP; el 
primer ministro Shamir lanzaría su iniciativa de convo- 
car unas elecciones en los T T . 0 0 .  con el fm de nego- 
ciar una autonomía administrativa para esos temtorios, 
y el secretari0 de Estado norteamericano, Baker, com- 
pletada la iniciativa israeií con un plan en cinco puntos 
(octubre de 1989) que ampliaba el horizonte palestino 
más aliá de la negociacidn de un mero acuerdo admi- 
nistrativo. 

La Confirencia de Paz de Madrid 

La invasi6n de Kuwait por Irak paralizd moment& 
neamente el proceso de paz en Pr6ximo Oriente ya que 
desvi6 la atenci6n internacional hacia la obtenci6n de la 
retirada de Bagdad de Kuwait, y descalific6 a la OLP 
como interlocutor político en unas futuras negociacio- 
nes tras el apoyo implicito de Arafat a Saddam Hus- 
sein. 

Sin embargo, el carácter desestabilizante del enfren- 



tamiento israelo-palestino, la presi6n de 10s paises ára- 
bes que tomaron parte en la coalici6n anti-iraqui (espe- 
cialmente Egipto y Siria) y 10s requerimientos tanto de 
la URSS como de la CE, convencieron a las autoridades 
norteamericanas de la necesidad de dar un impulso 
definitivo a 1% negociaciones de paz en la regi6n. Se 
iniciarían asi las ocho misiones a la regi6n del secretario 
de Estado Baker que llevarian a la celebraci6n en Ma- 
drid de la CIOM: 
- el 6.3.9 1, el presidente Bush declar6 formalrnen- 

te ante el Congreso que ahabia llegado la hora de poner 
fm al conflicto &bo-israelb; 
- el 8.3.9 1, Baker inici6 su primera gira a la regi6n, 

entrevistándose en Jerusalén con diez personalidades 
palestinas. Este proceso se inici6 en concenaa6n estre- 
cha con la URSS y los paises de la CE; 
- el 8.4.91, tuvo lugar la segunda gira de Baker, 

anunciando Israel un si condicionado a una conferencia 
regional de paz; 
- el 16.4.91, en el curso de la tercera misi6n, Baker 

obtuvo los compromisqs de Egipto, Jordania y la 
URSS de tomar parte en la futura CIOM. Arnmán dio 
además su conformidad a la constituci6n de una dele- 
gaci6n conjunta jordano-palestina como f6rmula de 
presentacidn en la conferencia; 
- el 1 1.5.9 1, se inici6 la marta misi6n del secretario 

de Estado norteamericano. Ai término de la misma, 
Baker anunci6 que todas las partes estaban de acuerdo 
en el inicio de negociaciones directas, en el marco de 
una CIOM que estada auspiciada por 10s EE.UU. y la 
URSS;' 
- el 18.7.9 1, Baker emprendi6 su quinta gira. El 

14 de dicho mes, el presidente sirio habia comunicado 
su aceptaci6n de las propuesms norteamericanas; 
- el 3 1.7.9 1, soviéticos y norteamericanos aproba- 

ron un comunicado conjunt0 en el que anunciaron la 
celebraci6n en octubre de una conferencia de paz desti- 
nada al relanzarniento de negociaciones bilaterales y 
multilaterales, bajo el patrocini0 de Washington y 
Mosaí, entre todas las partes directarnente implicadas 
en el conflicto; 
- el 1.8.91, el 16.9.91 y el 15.10.91, Baker realiz6 

su 6.', 7.' y 8.' gira al Pt6xirno Oriente, con el fm de 
solucionar las úitirnas cuestiones de procedimiento 
pendientes respecto a la Conferencia. El 28.9.91, el 
Consejo Nacional palestino habia aprobado la partici- 
paci6n palestina en la CIOM; 
- el 17.10.9 1, Baker telefone6 desde Jerusalén al 

ministro espafiol de Exteriores, solicitando que Madrid 
acogiera la Conferencia de Paz de Oriente Medio 
(CPOM), existiendo un acuerdo de todas las partes 
para que la capital espanola sirviese de sede a esta 
hist6rica reuni6n. El dia 18, EspaAa acept6 la propues- 
ta, desphdndose a Madrid (el dia 19) el secretario de 

Estado norteamericano para entrevistarse con el presi- 
dente del Gobierno, Felipe Gonzáiez, y discutir una 
serie de complejas cuestiones relacionada con el fondo 
y la forma de las negociaciones previstas. La elecci6n de 
Madrid, suponia un reconocimienro del interés y de la 
buena política llevada a cabo por nuestro país en aque- 
lla regi611 vital en todos estos años. 

La CPOM quedaba articulada de la siguiente for- 
ma: 
- se convocaba en el marco de las resoluciones 242 

y 338 del CSNU; 
- el objetivo final era la soluci6n de todos 10s con- 

tenciosos bilaterales y de todas las cuestiones multilate- 
rales de interés común; 
- la Conferencia serviria de marco para la celebra- 

ci6n de las correspondientes negociaciones bilaterales. 
El Plenario no podria imponer vetos ni soluciones a las 
partes; 
- tomarían parte en la misma: los Estados Unidos y 

la URSS en calidad de patrocinadores; Siria, Líbano, 
Israel y una delegaci6n jordano-palestina como partes; 
la CE y Egipto como participantes; y el Consejo de 
Cooperaci6n del Golfo, la Uni6n del Magreb Arabe y 
la ONU como observadores; 
- la negociaci6n de cuestiones multilaterales entre 

las panes respondía al principio de que se buscaba no 
s610 un estado de no beligerancia en la regi6n, sino una 
cooperaci6n globalmente provechosa para todos los Es- 
tados del kea. 

El 30 de octubre, el presidente del Gobierno inau- 
gur6 formalmente la Conferencia, interviniendo a con- 
tinuaci6n los presidentes Bush y Gorbachov. Ai dia 
siguiente intervendrían 10s jefes de las delegacions de 
la CE (el ministro de Exteriores holandés Hans Van der 
Broek), de Egipto (el ministro de Exteriores Arnre 
Mussa), de Israel (el primer ministro Isaac Sharnir), 
Jordania (el ministro de Exteriores Abdel Salam Maja- 
li), palestina (el notable Haider Abdul Shafi), de Liba- 
no (el ministro de Exteriores Fares Bueiz) y de Siria (el 
ministro de Exteriores Faruk al Shareh). 

Los aspectos principales de estas inrervenciones fue- 
ron: 
- Estados Unidos: tanto Bush como Baker recalca- 

ron la necesidad de un compromiso tercitoriai por pane 
de Israel como medio para alcanzar la paz, al mismo 
tiempo que 10s paises slrabes deberían tener en menta 
las necesidades de seguridad que requeria Israel. La 
negociaci6n de la cuesti6n palestina requeria un enfo- 
que gradual, de forma que las conversaciones israelol 
palestinas se centraran en un primer momento en la 
consecuci6n de un acuerdo interino de autogobierno 
que tendría una duraci6n máxima de 5 años, si bien a 
principios del tercer año comecuarían las negociaciones 
sobre el status definitivo de 10s TT.00. Paraielamen- 
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te, Washington estimaba que deberim inici- con- moderaci6n palestina en 10s Últimos años, con especial 
versaciones multilaterales que mt- temas impor- referencia a la aceptaci6n de la existencia de Israel. 
tantes para la regi6n como el del agua, 10s refugiados, Acept6 la oferta de pmeder de inmediato a negociar 
el control de armamentos y el desarrollo econ6mico. una fase interina para 10s lT.00.. previa a la condu- 
- Unidn Sovihtica: el presidente Gorbachov subray6 si6n de un acuerdo sobre el status final de 10s mismos. 

solamente la importancia del respeto de 10s derechos Reclam6 el derecho a la autodeterminación para su 
del pueblo palestino. Su ministro de Exteriores, B. pueblo, y el respeto por Israel de la IS' Convención de 
Pankin, fue más explícita al indicar que el térrnino de Ginebra en 10s lT.00. 
referencia de la CPOM, la resoluci6n 242, induia el - Lfbano: el ministro Bueiz exigi6 el cumplirniento 
principio del intercmbio de paz por territorios entre estricto por Tel Aviv de la resolucidn 42 5 que implica- 
Israel y 10s paises árabes, estando comprendidos entre ba el respeto de la integridad territorial, soberania e 

estos últimos Cisjordania, Gaza, 10s Altos del Golán y inde~endencia de su pah. 
Jetusalen Este. Iguaimente afirm6 el deber de Israel de - Sina: Ai-Shareh denunci6 la intransigencia israel~ 
respetar el derecho de autodeterminaci6n del pueblo de Y su politica de hecha ~~nsumados  en 10s territorios 

Palestina, y la impon;mcia de que las partes se árabes ocupados. Insistió en que no p~dian  coexistir 
pusieran de acuerdo sobre la oportunidad de celebrar paz y ~urpaci6n  de tierras, por 10 que Israel deberia 
negociaciones multilaterales que afectaban a cuestiones retirarse de todos las territorios ocupados y adrnitir el 
regionales de interés. retorno de todos los refugiados palestinos. Mantuvo el 
-L Comunidad Europea: para 10s Doce, 10s princi- principio de que las negociaciones multilaterales no de- 

pios rectores de la negociacidn 10s constitufan las reso- bieran comenzar hasta que se hubieran obtenido avan- 
luciones 242 y 338, el intercambio de paz por territo- ces  ust tan cia les en las bilaterales. 
rios, el derecho de todos 10s Estados de la regidn, Terminada la etapa plenaria de la Conferencia, se 
incluido Israel, de vivir denno de fronteras seguras y iniaaron laboriosas negociaciones para lograr un con- 
reconocidas, y la expresi6n apropiada del derecho a la senso que perrnitiera el inicio de la seguda fase de la 
autodeterminaci6n del pueblo palestino. rnisrna, es decir de las negociauones bilaterales. La de- 
- Egipto: estimaba que no se podia lograr una soIu- legaa6n israeií no era partidaria de que éscas continua- 

ci6n a los conflictos que no pasara por la retirada total sen en Madrid, ya que queda desvincular la negocia- 
israelf de todos los territorios h b e s  ocupados. La fum- a6n bilateral del Plenario, al conceder a este dtimo un 
ra paz deberia igualmente dar seguridad a todos 10s mero valor protocolario. Sin embargo, 10s paises drabes 
Estados, incluido Israel, mediante el reconocimiento deseaban proseguir en la capital española en un intento 
mutuo de derechos basados en la equidad y la justi- de reafumar la dependencia de las bilaterales del Plena- 
cia. rio de la Conferencia. La presi6n norteamericana consi- 
- I~ael:  culp6 a los paises árabes de 10s conflictos gui6 que se alcanzara un acuerdo de principio, se@ el 

que habian asolado a la regi6n por su desafio de la cual se iniciaria en Madrid la fase bilateral mediante 
voluntad y legalidad internacionales desde 1948. M k  conversaaones separadas entre las distintas delegacio- 
adelante, subray6 10s deseos audnticos de paz del Go- nes, pero consecutivas y bajo un mismo techo. El dia 4 
bierno y del pueblo israeli, entendiendo que el objetivo de noviembre, por la mañana, la delegaci6n israeií y la 
del encuentro de Madrid era el lanzamiento de nego- jordano-palestina se entrwistaron en el Palacio de Par- 
aaaones directa5 de paz entre Israel y s~ vecinos, asi cent, publidndose al término de las conversaaones una 
como negociaciones multilatedes sobre cuesdones re- dedataci6n en la que se afumaba que ctambas delega- 
gionales entre todos los Estados de la regi6n. En rela- aones mantuvieron un encuentro con objeto de iniciar 
ci6n con la cuesti6n palestina, Shamir estim6 que seria negodaciones direccas sobre la base de las resoluciones 
lamentable que las conversaciones se enfocaran en pri- 242 y 338 del CSNU. Las negociaciones se celebraron 
mer lugar y de forma exclusiva en aspectos mitoriales, en una doble via: una reuni6n israelo-palestina, y ona 
ya que fundamentalmente 10 que se necesita en Pr6xi- israelo-jordana. Las conversaciones se desarrollaron en 
mo Oriente son acuerdos sobre medidas de confi-. una buena atm6sfera, discuti4ndose aspectos de proce- 
Solicit6 por último que los palestina renunciaran defi- dirnientos de las pr6ximas conversaciones que se espe- 
nitivamente a la violencia y al terrorisme. raba pudieran celebrarse pronto*. 
- Jordania: Saiam Majali hizo hincapid en la inad- Como habia sido pactado, en el mismo lugar y el 

misibilidad de la adquisia6n de temtorios por la fuem mismo dia, se desarroll6 la primera tanda de conversa- 
y en la necesidad del intercambio de a m a  por p a ,  aones israelo-libanesas (a las 19.00 horas) e israelo- 
como principios que debecían presidir las negociacions sirias (a las 22.00 h.), al término de las cuales, Was- 
bilaterales. hington informó que en el plazo de 15 dias, se 
- DeIegacidn paie~tina: destac6 10s cambios y la anunciada el lugar y dia de inicio de la segunda tanda 
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de conversaciones bilateraies, que previsiblemente ten- 
drán lugar en la capital nortearnericana. 

La Conferencia de Madrid no ha supuesto avances 
sustanciaies en 10s distintos contenciosos (de hecho na- 
die 10s esperaba), pero ha servido fundarnentaimente 
para demostra la existencia de un nuevo espíritu y 
voluntad entre todas las partes involucradas en el con- 
flicto para poner en marcha un proceso, por primera 
vez de forma global y sin exclusiones, que conduzca al 
establecimiento en Pr6ximo Oriente de una paz justa y 
duradera a la que aspiran todos 10s pueblos meditem& 
neos. 
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Podríamos decir que el año que precedi6 al simb6li- 
co 1992 signific6 el fin de una era. Para unos ha sido el 
año en que se consum6 el final de la Guerra Fría; para 
onos, el año de la desaparición de la Uni6n SoviCtica y 
de la emergencia de unas repúblicas pobres y subdesa- 
rrolladas. Un año de cambio hacia un orden internacio- 
nal de características apenas conocidas: unipolar en el 
aspecto militar, multipolar en 10 econ6mico ... Para 
muchos, un año en que se evidenci6 la tendencia a una 
creciente atomización y desintegraci6n del sistema in- 
ternacional que han conocido las últimas cuatro déca- 
das. Para casi tocios, un año de sorpresas anunciadas, 
de desequilibrios crecientes y del fm de la divisi6n, que 
no superaci6n. entre el Norte y el Sur en términos 
puramente geogdficos. 

199 1 fue un año de grandes conflictos, que ya no se 
libran solamente'en la llamada durante muchos años 
periferia del sistema. Si nos atenemos a criterios de 
proximidad física, las luchas y guerras más dramdticas 
se han librado y se están librando en las cercanías del 
sistema euro-atlántico del que formamos parte. Si re- 
flexionamos en base a otros aiterios constataremos que 
10s problemas no son tan lejanos en un mundo cada vez 
mis global. 

El creciente protagonismo d e  las Naciones 
Unidas 

Si pudiéramos estudiar las crisis y conflictos de este 
año (y su eventual resolua6n en algunos casos) en fun- 
ci6n de los actores que han intemenido en ellas o la 
capaadad de control internacional sobre las mismas, 
tendríamos que mencionar, sin duda, el importante 
papel de las Naaones Unidas en el logro de arreglos 
padficos en las guerras civiles que han asolado durante 
decadas varios países. Es el caso del reciente acuerdo de 
pacificaa6n entre la guerrilla y el Gobierno de Cristiani 
en El Salvador que culmina los acuerdos de pacifica- 
a6n en todos los paises del istmo centroamericano y 
que han sido auspiuados tarnbien por organizaciones 
regionales como la OEA (Otganizaci6n de Estados 
Americanos). 

En 1991 también se fumd, por fm, la paz entre el 
MPLA (Movimiento Popular para la Liberaaón de 
Angola) de Dos Santos y la UNITA (Uni6n Nacional 
para la Independenaa Total de Angola) de Savimbi, 
tras quince años de guerra civil. Por los Acuerdos de 
Estoril, auspiciados por Portugal, Estados Unidos, la 
Uni6n Sovietica, las Naaones Unidas y la Organiza- 
ci6n para la Unidad Afticana, se prevén elecciones pre- 
sidenaales para 1992. Como ya se recordarai, y aunque 
las Naaones Unidas ha tenido un destacado papel en el 



proceso de pacificaci6n de Angola, ha sido el compro- 
miso regional auspiciado por las grandes potencias 10 
que ha permitido el arreglo actual (retirada de 10s sol- 
dados cubanos y conversaciones con la República Su- 
dafricana). 

El precari0 equilibrio de Camboya 

Uno de 10s grandes acontecimientos propiciados por 
las Naciones Unidas ha sido el fin de la guerra en 
Camboya. En mayo se firm6 el acuerdo de alto el fuego 
y todas las partes en lucha aceptaron, posteriormente, 
el Plan de Paz propuesto por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. Patrocinado por Francia, Esta- 
dos Unidos, la Uni6n Sovietica y la propia ONU, el 
Plan preveia la creaci6n de un Consejo Nacional Supre- 
mo que integrara a las cuatro facciones en guerra (Go- 
bierno y 10s tres grupos guerrilleros) y que seria presidi- 
do por el príncipe Norodom Sihanuk, quien había 
gobernado el país entre 1940 y 1970. El Plan disponía 
tambidn la celebraci6n de elecciones libres para la aea- 
ci6n de una Asamblea Constituyente en 1993. AdemL 
se contemplaba la desmovilizaci6n en un 70 % de sus 
efectivos actuales de todas las fuerzas armadas operan- 
tes en Camboya. Las fuerzas desmovilizadas serían 
acuarteladas bajo control de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, el compromiso polític0 alcanzado en 
Camboya es muy frdgil. Para la consecuci6n del Armis- 
ticio de París fue necesario omitir el genocidi0 realizado 
durante 10s cuatro años de gobierno de 10s jmeres rojos 
en el país. Es m b ,  el acuerdo es resultado de la imposi- 
bilidad de victoria militar de ninguna de las partes y la 
presencia en el nuevo 6rgano de gobierno de 10s jmeres 
rojos, odiados por gran parte de la poblaci6n, a a d e  un 
factor adicional de inestabilidad a la situaci6n cambo- 
yana. 

Camboya se independiz6 de Francia en 1953. Un 
golpe militar protagonizado por el proestadounidense 
Lon No1 acab6 con el Gobierno de ~ihanuk. Aqud, a 
su vez, fue depuesto por el golpe de estado de los j m e m  
rojos, siendo éstos apanados del poder por el actual 
Gobierno, con el apoyo militar de Viemam, en 1979. 
Los cuatro años de Gobierno jmer rojo y las luchas 
sinfin de las últimas dkadas han dejado una profunda 
huella en un país de tan s610 ocho millones de perso- 
nas: un mill611 y medio de muertos, 25.000 mutilados, 
2 % de la poblaci6n incapacitada o enferma y 350.000 
refugiados en campos tailandeses, cuya repatriaci6n. 
ahora, ser6 controlada por las Naciones Unidas. 

Ademh, el país esta profundamente fraccionado y 
dividido entre 10s diferentes grupos armados operantes 
en los últimos años. Existen tres grupos guerrilleros: los 
j m m s  rojos, comunistas, el Frente de Libetaci6n Popu- 
lar del Pueblo Jmer y el Ejercito Nacional de Sihanuk. 

Estos dos últimos grupos forman la Resistencia Nacio- 
nal Camboyana, asociaci6n de los dos componentes no 
comunistas de la oposici6n. A el10 hay que aftadir las 
Fuerzas Armadas controladai por el Gobierno. El ejer- 
cito podria disponer de unos 1 1.800 efectivos; 10s jme- 
res, unos 30.000; el g r u p  de Sihanuk unos 18.000 y 
Son San (Frente de Liberaci6n Popular) unos 12.000. 
El Gobierno ha recibido apoyo vietnamita, 10s j m e m  
de China, Sihanuk de Chiia y de Estados Unidos y el 
Frente de Liberaci6n de Son San s610 de 10s norteameri- 
canos. 

Al aparente dxito del acuerdo ha contribuido, sin 
duda, la ligera mejora de relaciones entre China y Viet- 
nam, que restablecieron sus relaciones diplom6ticas en 
el mes de noviembre de 199 1, despues de trece años de 
ruptura. Descartada en 10s nuevos acuerdos la antigua 
solidaridad politica e ideol6gica, el pragmatismo parece 
haber dominado la política de los dos países, pues am- 
bos necesitan normalizar sus relaciones en el marco re- 
gional. Especialmente Vietnam, a quien urge establecer 
mecanismos de cooperaci6n industrial y comercial, de- 
bido al embargo econ6mico decretado por Estados 
Unidos desde el fin de la guerra con aquel país en 
1973. 

El comienzo del j n  en Corea 

Al margen de nuevos Estados (Miaonesia, las islas 
Marshall y las tres repúblicas baticas) las dos Coreas 
ingresaron en la Organizaci6n de Naciones Unidas el 
18 de septiembre de 1991. Con esta incorporaci6n se 
pone fin a una de las mQ significativas ausencias de la 
Asamblea, significativa por cuanto era fruto de la pre- 
si6n ejercida por las grandes potencias para no aceptar 
el statu quo que ellas mismas provocaron con los acuet- 
dos y posteriores interpretaciones de 10s mismos, deri- 
vados de la Segunda Guerra Mundial. Ai contrario de 
10 ocurrido con Alemania, no parece que el futuro in- 
mediato permita pensar en una reunificaci6n de 10s dos 
Estados de la península de Corea. La btecha abierta 
entre 10s dos paises, fruto esencialmente de la guerra de 
inicios de 10s años cincuenta, y sus muy notablemente 
diferentes ritmos econ6micos así parecen avalarlo. Sin 
embargo, ambas Coreas parecen esta dispuestas a lle- 
gar a un acuerdo de seguridad regional que contempla- 
ra la reducci6n de 10s arsenales militares de ambos paí- 
ses. El eventual logro en un futum pr6xim0, merced a 
10s esfuerzos de las Naciones Unidas y al interés de 
Estados Unidos, de un acuerdo para la eliminaci6n de 
las armas nucleares en la península pudiera demostrar- 
10, aunque 10s impedimentos para su consecuci6n aún 
estan por desaparecer. 



El conflicto del Sahara y las crisis en Africa 

En otros conflictos, cuyo origen se remonta a varias 
décadas, el papel de las Naciones Unidas no ha sido tan 
central, tal vet por desinterb, quizá por falta de in- 
fluencia sobre 10s actores, acaso por inexistencia de con- 
senso politico entre las grandes potencias. Los casos de 
estancamiento más lamentable han sido los del Sahara 
y las enddmicas crisis del cuerno de Africa. 

El conflicto del Sahara, una de las guerras más largas 
de Africa, contencioso territorial entre paises de la re- 
gi6n del Magreb y entre 10s gobernantes marroquies y 
la organizaci6n representativa de 10s intereses del pue- 
blo saharaui, el Frente Polisario, pareda llegiu este año 
a su fin. En efecto, en abril de 199 1, despub de que 
Marruecos y el Frente Polisario aceptatan el Plan del 
Seuetatio General de la ONU, P6rez de Cudllar, para 
el referdndum en el Sahara Occidental, el organismo 
internacional parecia ser capaz de dar un giro de ciento 
ochenta grados al estancamiento de la situaci6n en la 
zona. Ya anteriormente el referéndum habia sido 
anunciado (incluso para 199 1 ), pero el desacuerdo en- 
tre las partes habia hecho imposible la concenaci6n de 
una f6rmula de compromiso que le dieta viabilidad. 

El Plan de las Naciones Unidas alcanz6 carta de 
naturaleta cuando el Consejo de Seguridad aprob6 por 
unanimidad la aeaci6n de una misión especial (MI- 
NURSO o Misi6n de la ONU para el referdndum del 
Sahara Occidental) para la supervisi6n del plebiscito 
sobre la independencia del territori0 o su incorporaci6n 
a Marruecos. El coste de la operaci6n, que bien puede 
alcanzar 10s doscientos cincuenta miilones de d6lares. 
preveia una amnisda para los presos políticos, libertad 
para los prisioneros de guerra y el cese inmediato de las 
hostilidades. Pareci6 ya en un principio que la f6rmula 
de referdndum recogia algunas de las tesis marroquies, 
pues sus colonos, administraci6n y soldados (unos 
65.000 o, su equivalente, un 36 % de los actuales 
efectivos) permanecerían en el Sahara. La consulta de- 
bia celebrarse el mes de eneco de 1992. 

Todo anunciaba el respeto de 10s acuerdos adopta- 
dos, sobre todo a partir de que, en junio de 1991, las 
partes en conflicto consintieran en la fecha del 6 de 
septiembre como definitiva para el establecimiento del 
alto el fuego, condici6n n&esaria para la celebraci6n 
del refedndum. Los saharauis mostraron su confianza 
en el proceso pues la ONU habia decidido aceptar el 
censo espaAol de 1974 como base para confeccionar el 
censo electoral del referéndum. 

berada sobre el Sahara. Según los datos espaiíoles de 
1974, el censo asciende a 70.000 personas; según Ma- 
rruecos hay 120.000 supuestos saharauis mas que hu- 
yeron a Marruecos entre 1956 y 1970, y un elevado 
porcentaje de 10s mismos pudiera poder ejercer su dere- 
cho al voto. 

Al final, tal y como estaba previsto, el dia 6 de 
septiembre se proclam6 oficialmente el alto el fuego y 
10s primeros observadores y <<cascos azulesn de la ONU 
iniciaron su despliegue. Sin embargo, y mientras seguia 
la poldmica acerca de supuestos movimientos de tropas 
en el área, Marruecos comen26 a poner dificultades al 
trabajo de las Naciones Unidas y bloqueó 10s primeros 
envíos de material para el referdndum en el puerto de 
Agadir. Las presiones de Marruecos para que 10s crite- 
rios del referdndum se modificaran, en 10 que se refiere 
a la elaboraci6n del censo, fueron frenada por el Con- 
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero peniste 
la duda acerca de la aceptaci6n de 10s eventuales resul- 
tada del refedndum, sobre todo teniendo en cuenta la 
insistencia de Hassan I1 respecto a la marroquinidad 
del Sahara. La promesa de celebrar elecciones legislati- 
vas en Marruecos para despub del referdndum puede 
entenderse como un intento de vincular la democratiza- 
a6n del rdgimen (reclamada por amplios sectofes de la 
comunidad internacional y por la propia oposicih in- 
tema marroquí) al logro de un cierto nivel de consenso 
interno y exterior que posibilite una victoria en el refe- 
h d u m  del Sahara. 

No hay duda de que Marruecos ha aceptado el plan 
de las Naciones Unidas porque, pese a la imporcante 
ayuda occidental recibida (Espafia, Franua, Estados 
Unidos, etc.) y h b e  (Arabia Sau& y Emiratos Arabes 
Unidos) en aéditos y venta de m a s ,  se ha visto inca- 
paz de derrotar militarmente al Frente Polisario, cuyo 
+cito apenas sobrepasa los quince mil efectivos. La 
guerra del Sahara tan s610 ha supuesto para Marruecos 
un empeoramiento de su imagen en el exterior, un 
incremento enorme de la parte de presupuesto destina- 
da a gastos militares y un aumento de su deuda exter- 
na. 

Está todavia por demostrar que el refedndum pue- 
da celebrarse en los plazos previstos. Es más, todo pare- 
ce anunciar que Marruecos va a seguir interponiendo 
trabas administrativas y reclamando ampliaciones del, 
cens0 espaíiol de 1974 hasta conseguir que las condi- 
ciones le sean favorables y le garanticen una victoria 
dara ante la comunidad internacional. 

Sin embargo, en agosto de 199 1, en visperas del alto 
el fuego, se produjo una ofensiva marroquí contra el 
P o i i i o .  Al tiempo, Marruecos mantuvo la pol6mica Las crisis en Afirca 

sobre el censo, para forzar una soluci6n más acorde con El papel jugado por las Naciones Unidas respecto a 
sus aspiraciones de legitimaci6n internacional de su so- la creación de mecanismos de resoluci6n de conflictos 



no fue, en cambio, espeualrnente relwante en Africa. 
Al margen de la falta de operatividad de la organiza- 
ci6n, hay que reseñar que las crisis y conflictos en Africa 
no han supuesto, de momento, un riesgo grave de re- 
gionalizacih y sus orígenes son tan'peculiares y com- 
plejos que la labor de un organisme internacional se ve 
obstaculizada por el irnhgIio interno de muchos de 10s 
países en conflicto. 

Los golpes de Estado siguieron siendo la nota domi- 
nante en la política interna africana: en Togo, en Malí, 
dos de Ios países rnás pobres de Africa; intentos en 
Zaire, donde la rwuelta del ejdrcito contra el presidente 
Mobutu propici6 la intervenci6n militar de Bélgica y 
Francia (justificada por supuestas razones de seguridad 
de ciudadanos belgas y franceses en ese país). 

Los casos rnás sangrientos han sido 10s de Etiopia y 
Somaiia. El 2 1 de mayo de 1991, Mengistu Haile 
Mariam, dictador etiope desde 1977, huy6 del país. 
Aunque su sucesor llam6 a un alto el fuego e invit6 a 
sus oponentes a participar en un gobierno de transici6n, 
era demasiado tarde para llegar a un acuerdo polftico y 
el Frente Democrdtico Rwolucionario del Pueblo Etio- 
pe (Tigrés) pudo llegar hasta la capital. El ejdrcito, uno 
de los mayores de Africa hace algunos afíos, se ha dis- 
persado o marchado del país. Al mismo tiempo, en el 
norte, el Frente de Liberaci6n del Pueblo de Eritrea 
tomaba la ciudad de Asmara y el puerto de Assab. 

La victoria militar de 10s Tigrds no fue fmto sola- 
mente de las relaciones de fuerza en el interior del país, 
sino consecuencia de 10s posicionamientos internacio- 
nales. En efecto, a finales de mayo y en conversaciones 
en Londres, el líder del Frente Democrdtico Revolucio- 
nari~,  Meles Zenawi, consigui6 el apoyo norteamerica- 
no para la ocupaci6n de la capital (coincidiendo con el 
vaúo de respuesta internacional que sigui6 a la guerra 
del Golfo). Sin embargo, no existe consenso entre 10s 
diferentes gmpos guerrilleros, entre los Ashmaras, go- 
bernantes tradicionales de Etiopia, y 10s nuevos gober- 
nantes, Tigres. Ninguno de estos dos gmpos acepta las 
reivindicaciones politicas de 10s Eritreos o 10s Oromos, 
el grupo étnico rnás importante del país. Estas dos 
últimas etnias tienen sus propias guerrilla5 y son pani- 
darias de la secesi6n. En las conversaciones de Londres 
no se lleg6 a ningún acuerdo entre las partes, aunque se 
prometi6 un referéndum para Eritrea, y el10 hace pen- 
sar en un eventual ccrecalentamiento* de la guerra civil 
a medio plazo. 

Además estd el problema de la hambruna. Según las 
Naciones Unidas, se necesitaban 1,4 millones de tone- 
ladas de alimentos para el afio 199 1, de las cuales s610 
llegaron poc0 rnás de la mitad. Hay, además, unos 
140.000 refugiados en Djibouti. 

Una de las causas de la guerra en Etiopia es común a 
muchos de 10s actuales países africanos, el del enfrenta- 

miento émico y tribal fruto de la desaniculaa6n social 
y política. El mapa de etnias en Etiopia es tan confuso 
como en otros países. Los habitantes.de Eritrea, al norte 
costero del país, son musulmanes; su territori0 fue me- 
xionado por Etiopía en 1962. Tigre, la franja sur de 
Eritrea, es la cuna de la iglesia copta-ortodoxa edope. 
Sus habitantes son partidarios de un Estado multina- 
cional. Los Ashmaras, en la franja cenual, dominan la 
vida política desde Menelik 11. Por úitimo, 10s Ommos 
constituyen la mayoria de la poblaci6n. Asentados en el 
sur del país, agmpan a diferentes etnias con una lengua 
común y fueron dominados al aearse el imperi0 a fina- 
les del siglo XIX. 

Algo similar se encuentra en la raíz de la compleja 
situaci6n de Somalia donde, en febrero de 199 1, una 
revuelta popular acabd con el regirnen de Siad Barre. 
Los diferentes danes somalles tambih se hallan enfren- 
tados: Isaq (Movimiento Nacional Somali, SNM) en el 
norte; OgadCn (Movimiento PaÜi6tico Somalí, SPM) 
en el sur; y Hawaiye (Congreso de Sornaiia Unida, 
USC), dominado en las dos dltimas décadas por el clan 
Marehan de Siad Barre. Los tres primeros de ellos fir- 
maron a principios de afío un acuerdo de cooperaci6n 
política y militar contra Barre, pero, como era previsi- 
ble, tras la revuelta popular empezaron las luchas inter- 
danes. 

La tierra d e  nadie: 
la violencia e n  Yugoslavia 

Parece que nadie haya querido evitarlo, pese a que 
durante 1990 y 10s primeros meses de 1991 result6 
evidente que la explosiva situaci6n de Yugoslavia esta- 
ba abocada a un enfrentamiento armado de dimensio- 
nes imprevisibles entre 10s diferentes gmpos nacionales 
existentes en el país. 

Como es conocido, las divergencias econ6micas y 
territoriales están en el origen del conflicto. Por una 
parte, Eslovenia y Croacia, rnás desarrolladas, conside- 
raban lesionados sus intereses al tener que dedicar una 
parte importante de sus recursos a 10s fondos federales 
(algo entendido como financiaci6n a la república m b  
pobre y peor gestionada, Serbia), impidiendo asi la 
realizacidn de inversiones en sus propias repúblicas. El 
Gobierno federal intent6 una mediaci6n con un pro- 
yecto que reservaba competencias federales para asun- 
tos exteriores, finanzas y defensa, proponiendo, al 
tiempo, una ampliaci6n de competencias para las repú- 
blicas, pero la respuesta de Croacia y Eslovenia fue la 
de acelerar la proclamaci6n de su soberania. 

Por otra parte, en el aspecto territorial, el problema, 
siendo importante, no es tanto la independencia de 
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alguna de las repúblicas, sino el trazado de fronteras 
daras. Los casos de Croacia y Serbia son tan s610 10s 
más conocidos, pues ambas tienen aspiraciones de en- 
grandecerse territorialmente. El problema es que exis- 
ten endaves étnicos no s610 en ambas repúblicas, sino 
en todas las de la antigua federaci6n. 

Un tercer factor, la poldmica por la Presidencia Fe- 
deral (que correspondia al ma ta  Stipe Mesic) acab6 de 
desencadenar el conflicto. La crisis constitucional esta- 
li6 en mayo, al oponerse con t?xito Serbia y Montenegro 
a la rotaci6n en la Jefatura colectiva del Estado. Poco 
despuk, tanto las milicias de las diferentes repúblicas 
como el ejdrcito federal declararon el estado de alerta, 
primera medida de fuerza de 10s diferentes grupos en 
lucha en el país. 

El dia 2 5 de junio Croacia y Eslovenia se declaraban 
independientes, al tiempo que el Parlamento federal 
yugoslavo, en ausencia de 10s representantes aoatas y 
eslovenes, prometia adoptar todas las medidas necesa- 
rias para impedir el cambio de fronteras yugoslavas, 10 
cual equivalla a una declaraci6n de guerra contra las 
nuevas repúblicas independientes. Efectivamente, el 
Gobierno yugoslavo orden6 a las pocas horas que el 
ejdrcito federal ocupara 10s puestos fronterizos y las 
instalaciones estratdgicas de Croacia y Eslovenia. Los 
choques entre las fuerzas federales y la policia de ambas 
repúblicas no tardarian en producirse. 

Se ejercieron diversas presiones internacionales (es- 
pecialmente Estados Unidos y la Comunidad Europea) 
para impedir esas declaraciones de independencia y evi- 
tar 10 previsible: la escalada en el conflicto hasta el 
umbral de la violencia y el desmoronamiento del Jtatu 
quo en 10s Balcanes. El mismo mes de junio, en la 
reuni6n ministerial de la UEO (UniQ Europea Occi- 
dental), el grueso de la CE (10s nueve Estados miem- 
bros de la UEO) respald6 la puesta en marcha, por 
primera vez, de 10s mecanismos de emergencia de la 
CSCE (Consejo de Seguridad y Cooperaci6n en Euro- 
pa) -apenas recién establecidos en Berlin-, que prevdn 
que trece de 10s paises miembros puedan solicitar una 
mediaci6n para resolver un conflicto. Al margen de 10s 
mecanismos de la CSCE, 10s nueve miembros de la 
UEO acordaron que la troika comunitaria (Luxembur- 
go, Italia y Holanda en ese momento) partien hacia 
Belgrado para intentar una misi6n de buenos oficios 
entre el Gobierno federal y las repúblicas independen- 
tista. 

Sin embargo, el alto el fuego propiciado por la CE 
fue roto a las pocas horas de haber sido aceptado, y esa 
primera mediaci6n de la Comunidad, así como las mu- 
chas posteriores, fracas6 tanto por incapacidad política 
como por falta de voluntad de las partes de respetar el 
acuerdo. 

A principios de julio, el boicot impuesto por Serbia 

al candidato a la Presidencia yugoslava finaliz6, eligién- 
dose al croata Mesic para dicho cargo. Sin embargo, los 
preparativos para una guefra generalizada continuaron 
y persisti6 la duda acerca de la capacidad de control del 
nuevo presidente sobre las fuenas armadas federales. 
De hecho, éstas continuaron su despliegue por Croacia, 
mostrando que la dinámica del conflicto habia liegado 
a un punto de no retorno y que no seria posible recons- 
truir la niisma Yugoslavia. 

Pese a que el primer ministro yugoslavo, Ante Mar- 
kovic, habia logrado a finales de junio un principio de 
acuerdo con Eslovenia para suspender por tres meses su 
d&ci6n de independencia, a 10s pocos dias se ha- 
bían reanudado los combates entre las fuerzas federales 
y las milicias eslovenas (Fuerzas de Defensa Temto- 
rial). Para ensombrecer aún más el panorama, en el 
interior de las dos repúblicas independentista aeci6 el 
temor entre las rninorias serbias a ser objeto de represa- 
lias si se retiraban las tropas federales. El fantasma de 
las matanzas de serbios a manos de aoatas en 194 1 no 
fue ajeno a la gestaci6n de ese miedo. Así es faci1 enten- 
der el aecimiento de grupos de cetnik~,  milicias entre- 
nadas y en parte fmanciadas por Serbia. 

Mientras, la CSCE celebr6 reuniones para encontrar 
una f6rmula de mediaci6n adecuada. Los riesgos de 
escalada regional comenzaron a emerger, debido a la 
denuncia de altos cargos militares yugoslavos contra la 
supuesta ayuda militar -venta de armas- de varios 
palses a las repúblicas independentistas. Ei dia 5 de 
julio la CE acord6 suspender la ayuda financiera a Yu- 
goslavia y decret6 un embargo de venta de armas como 
medidas de presi6n para frenar la aisis. Por primera 
vez, el texto aprobado en la reuni6n de ministros de 
Exteriores no menuon6 el respeto a la integridad tem- 
torial de Yugoslavia. En la CE, sin embargo, no hubo 
un consenso absoluto: de hecho, Alemania se mostró 
partidaria del reconocimiento de Croacia y Eslovenia si 
el ejdrcito yugoslavo volvia a intervenir. 

La impotencia de la CE ante la aisis yugoslava se 
confirm6 y se generaliz6 la impresi6n de que tal vez la 
única via de soluci6n pasaba por 10s cauces de las Na- 
ciones Unidas. De hecho, la CE, en las reuniones de 
agosto, se limit6 a decidir informar al Consejo de Segu- 
ridad, sin pedir una resolucibn. Por 10 demás, la CE no 
acord6 medidas conaetas de presi6n econ6mica contra 
Serbia (considerada responsable) ni articul6 ningún 
mecanismo para que la UEO enviara fuerzas militares a 
la zona. La UEO, por su parte, se defini6 por una 
eventual intervencidn como garante de un alto el fuego 
y no como fuerza pacificadora. 

El 1 de septiembre, Serbia acept6 el ultimátum co- 
munitari~ para el envio de observadores a la zona de 
conflicto y la apertura de una conferencia internacional 
de paz, que se inauguraba a 10s pocos días en La Haya, 



COYUNT~RA INTERNACIONAL -- 
una vez fracasado el Acuerdo de Brioni, firmado pero 
incurnplido, y con una secuela de enfrentamientos que 
ya habia arrojado un balance superior a dos mil muer- 
tos y 140.000 personas sin hogar. En la Conferencia, 
10s ministros de Exteriores de la CE, la Presidencia 
Federal y 10s presidentes de las seis repúblicas yugosla- 
vas suscribieron un compromiso de alto el fuego y el no 
reconocimiento de cambios de fronteras sin acuerdo 
previo. 

Mientras proseguian 10s trabajos en la Conferencia 
de Paz presidida por el britihico Lord Carrington, se 
mantuvo la descomposici6n del gobiemo federal y el 
ejdrato sigui6 fuera del control de la presidencia yugos- 
lava. Las guerrillas serbias, con ayuda del ejkrcito, con- 
solidaron sus conquistas territoriales en territori0 aoata 
(Kostajnica, al sur de Goacia y en la frontera con Bos- 
nia-Hemgovina). A mediados de mes empezaron 10s 
ataques akreos y 10s combates en las inmediaciones de 
Zagreb, pese a que Lord Carrington hubiera logrado 
un compromiso de alto el fuego entre los presidentes de 
Croacia, Serbia y el jefe del ejdrcito federal, el general 
Kadijevic. Al parecer los mandos militares federales 
desobedecieron las 6rdenes del Estado Mayor federal. 
Mientras, aeci6 la lucha entre 10s cetniks, ultranaciona- 
listas serbios, y los rrstacbas, aoatas fascistas. La falta 
de control de 10s diferentes iíderes políticos sobre sus 
respectivas milicias empez6 a cobrar carta de naturale- 
za. Ni Milosevic (Serbia), ni Tudjman (Croacia) ni 
Kucan (Eslovenia) paredan tener el control total en sus 
respectivas repúblicas. 

Ei 'conficto acab6 por extenderse a Bosnia- 
Herzegovina, donde 10s tres partidos nacionalistas 
-serbio, aoata y musulrnán- ya habian iniaado una 
escalada verbal. El Partido Democdtico Serbio dedar6 
la autonomia para cuatro regiones serbias, rompiendo 
el di-o territorial de la república. El proyecto de la 
Gran Serbia induiria esas zonas; igualmente, la Gran 
Croacia induiria zonas de la misma república. Es mb,  
tanto Bosnia-Herzegovina como Macedonis también 
prodamaban su independenaa. 

Mientras que el ejercito sigui6 reaudeciendo su pre- 
si6n sobre Croacia en el triángulo de Vukovar, Osijek y 
Vinkova y también empezaban los combates sobre 
Dubrovnik, a finales de septiembre el Consejo de Segu- 
ridad de las Naaones Unidas decret6 un embargo total 
e inmediato de armas a Yugoslavia, apoyando las ges- 
tiones de la CE y pidiendo el cumplimiento de los 
acuerdos de alto el fuego del 17 y 22 de septiembre. 
Pareciera que ni la ONU ni la CE eran capaces de 
encontrar los mecanismos adecuados para influir en el 
conficto. No hay que olvidar, empero, las dificultades 
a~adidas a la falta de disefio poiítico altemativo con 
que se toparon arnbas organizaaones. Al margen de 
consideraciones hegemonistas por parte de Serbia, uno 

de 10s grandes problemas a la hora de disefiar el nuevo 
mapa yugoslavo es, como ya se ha senalado, la existen- 
cia real de numerosos endaves dmicos. Las minorias 
serbias s610 aceptan bien ser incorporadas a Serbia, bien 
un estatuto de autonomia que equivalga, de hecho, a la 
independenaa. El mismo problema de endaves emicos 
aparece en el resto de las repúblicas yugoslavas. Ade- 
más no existe una cohesi6n política real entre 10s dife- 
rentes grupos kmicos. 

Por otra parte, el eventual envio de misiones de paz 
se ha visto frenado por la propia actitud de las partes en 
conflicto. A principios de octubre, el ejdrcito federal y la 
república de Serbia acordaron asumir poderes especia- 
les en el Estado federado y advirtieron a la CE que 
cualquier envío de fuerza pacificadora seria considerado 
como una fuerza invasora. La iniciativa fue vista como 
un golpe militar por los aoatas, quienes, al igual que 
10s eslovenos, evidenciaron su intencidn de no prolon- 
gar la suspensi6n de su independencia que rerminaba el 
dia 7 de ese mes. 

Continuando con su polirica de dureza, Serbia tarn- 
bidn rechaz6 el plan de paz de la CE que contemplaba 
la desaparici6n de Yugoslavia como Estado para for- 
mar un conjunt0 de repúblicas soberanas e indepen- 
dientes. Los combates prosiguieton pese a la firma del 
duodécimo alto el fuego. Lord Carrington, que amena- 
26 con suspender la Conferencia de Paz, inici6 su cola- 
boraa6n con el norteamericano Cyrus Vance, enviado 
especial del Secretari0 General de las Naaones Unidas, 
Pdrez de CuCllar. Por otra pane, el Alto Comisionado 
de las Naaones Unidas para los Refugiados comenz6 a 
elaborar un plan de ayuda para los cientos de miles de 
personas desplazadas por causa de la guerra. 

Estados Unidos, hasta el momento alejado del desa- 
rrollo de la crisis, decidit5 sumarse a las iniciativas de la 
CE (embargo comercial) e imponer satiuones econ6mi- 
cas a Yugoslavia, de poca importancia econ6mica. pero 
de gran significado poiítico. Por 10 que respecta a las 
grandes alianzas europeas, la OTAN apoy6 la iniciati- 
va de la CE y advirti6 que no se admitirán modificacio- 
nes de fronteras mediante el uso de la f u m .  

La UEO, ya en noviembre, no consigui6 alcanzar un 
compromiso para intervenir de forma articulada en 
Yugoslavia, aunque si decidi6 su eventual participa- 
don en el establecimiento de corredores humanitarios 
(Itaiia, Francia y Reino Unido ya 10 estaban haciendo). 
En 10 que parece haber consenso entre CE, UEO y 
ONU es en el envío de fuerzas de in tep ia6n  una ve2 
se alcance un acuerdo de alto el fuego respetado por 
todos los bandos, pero la insistencia en el tratamiento 
del conflicto (se entiende como una guerra civil y no 
como un problema regional) impide que se hallen f6r- 
mulas adecuadas de intemena6n, como el envío de 
tropas a la zona. 
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La actitud de las instituciones europea5 ante la crisis 
yugoslava bien pudiera tildarse de incapaz, distante o 
induso cínica. De hecho no se ha realizado una disua- 
si6n creble ni se ha desautoruado rotundamente el 
proyeko de Gran Serbia. Los Gobiernos occidentales 
no parecen ser partidarios de crear un vado de poder en 
los Balcanes que pudiera conducir a la libanizaci6n de 
la zona. 

La violencia en la guerra civil pudo constatarse tras 
la caída de Vukovar, poniendose en widencia las atro- 
cidades de la guerra contra la poblaci6n civil, serbios y 
crom (10 cual mereci6 mucha mena literatura que el 
bombardeo sobre Dubrovnik). Por fin, mientras la 
ONU seguían estudiando el envio de fuerzas de inter- 
posia6n,, Yugoslavia pidi6, formalmente, el estableci- 
miento de una misi6n de paz de Naciones Unidas. 

Sin embargo, la misi6n de Cyrus Vance se ve cons- 
tantemente obstaculizada por la lucha continuada en 
Goacia y las dificultades para alcanzar un acuerdo so- 
bre el despliegue de los cccascos azules~. Las tropas de 
las Naaones Unidas legitimarían aún no se sabe que 
proceso, corriéndose el riesgo de desestabiiizaci6n de 
d o  el sistema, ya que a largo plazo un equilibri0 
basado en la fuerza no puede sostenerse y acumularia 
agravios nacionales adiaonales. 

En un intento por salir del estancamiento al que se 
han visto abocados 10s propios países europees, Alema- 
nia y Ausaia insistieron en su futuro reconocimiento de 
Goacia. La insistencia alemana y la carencia de un 
proyecto poiítico para la zona hizo que, al final, la 
Comunidad Europea anunciara el reconocimiento 
como Estados independientes de Goacia y Eslovenia 
para el dia 15 de mero (quid se haga el10 extensiva a 
Bosnia-Henegovina y a Macedonia). Alemania consu- 
m6 el reconocimiento el mismo mes de diciembre. 

A 10s pocos días se alcantaba un alto el fuego (relati- 
VO) entre las partes. Pero quizás esa aceptaci6n supuso 
no tanto el resultado de las presiones ejercidas por la 
comunidad internacional sino la constataa6n de que 
ambas partes (a modo de simplificacih) en guerra se 
habfan estancado en el m e n o  militar. Es la hora de 
negociar, si los mediadores son capaces de idear un 
diseno poiítico satisfamrio para los beligerantes y esta- 
ble para los intereses de los paises m& pr6ximos. No va 
a tesuitar una tarea facil. 

La diplomacia telectr6nica~ d e  Estados Unidos 

En el conjunt0 de problemdticas que caracterizan la 
conflictiva situaci6n de Orieite Medio, el reducido pa- 

pel tradicionalmente jugado por las Nadones Unidas 
se vio eclipsado por la actuaci6n central de Estados 
Unidos y de sus ccaliados)) en la zona. Son varias las 
dinhicas desarrolladas en este último año y de forma 
casi simultdnea, que muestran el interés de la diploma- 
cia nortearnericana en ((ordenar,) de manera favorable 
una regi6n permanentemente explosiva. 

El año que no fue de Libano 

No es que el problema IibanCs se haya resuelto, sino 
que otros asuntos han requerido la atenci6n de los ex- 
pertos internacionales mientras, en la más absoluta im- 
punidad, varios actores de la región, en concreto Israel 
y Siria, se dedicaban al ccarreglow de algunos de sus 
asuntos en el pais. 

Israel, por una parte, siguió realizando ataques pre- 
ventivos contra las instalaciones palestinas en el sur de 
Libano, justificados como respuesta a una acci6n previa 
de las fuerzas de la OLP contra territorio israeli. Como 
siempre, dichos sucesos ocurrian en las inmediaciones 
de la franja de seguridad del sur del país, y resultaron 
aún más significatives dada la actitud de contención 
israeli ante las agresiones iraquies durante la guerra del 
Golfo. 

Induce a la reflex& contrastar esa última actitud 
con la contundencia en la respuesta a 10s ataques de la 
OLP, en unos momentos en que 10s lideres palestinos e 
Irak acercaban posiciones y mostraban una engañosa 
coinudencia de intereses. Es más, el bombardeo de po- 
siciones palestinas lleg6 incluso a alcanzar zonas libane- 
sas bajo control sirio (cercanas a la carretera Beirut- 
Damasco), 10 que bien pudiera hacer pensar que 
pervive un cierto acuerdo tácito entre Siria e Israel res- 
pecto de las operaciones palestinas desde suelo libanb. 
Este <cacuerdo* es tanto más widente cuando se con- 
templa la ausencia de reaccidn siria antes las acciones is- 
raeiíes. 

Por o m  parte, Siria, en abril, apoy6 e impuls6 el 
ultimdtum del Gobierno libanés para el desarme de las 
distintas miiicias libanesas que, aunque retiradas de la 
capital, se negaban a entregar las armas (palestinos, 
fuerzas cristianas, g rups  chiitias, milicias drusas...). 

Efectivamente, y quizá, como dijo algún liban&, 
porque la guerra ha terminado por agotarniento, parte 
de las miiicias (la poderosa milicia Fuerzas Libanesas de 
Geagea, heredera de los Gemayel, y los drusos de Jum- 
blatt) aceptaron entregar su armas el 30 de abril. A 
principios de mayo el ejérato se despleg6 en 10s feudos 
de las milicias, salvo en la zona del sur, donde los 
palestinos y Hezbolláh se negaron a deponer las armas 
mientras Israel siguiera controlando el territorio de la 
franja de seguridad. 

Mientras que este último objetivo tiene una soluci6n 



compleja, el de desarmar a las milicias se conseguia 
cuando, tras el doble hostigamiento de israelies y ejgrci- 
to regular libanés, 10s palestinos tuvieron que abando- 
nar sus posiciones en el sur del país, retirhdose hacia 
10s campos de refugiados. La OLP hubo de plegarse a 
las condiciones del Gobierno liban&, es decir, el cum- 
plimiento de 10s acuerdos de Taif de 1989, claro inten- 
to de evitar una eventual repetici6n de 10s Acuerdos del 
Cairo de 1969 que tantas consecuencias tuvieron en el 
inicio y posterior desarrollo de la guerra civil libane- 
sa. 

La infeudaci6n siria de Libano se acentu6 con la 
firma de un tratado de fraternidad entre 10s dos países, 
al tiempo que la vida política en el país tendia a norma- 
lizarse y el Gobierno libanés, deseoso de poner fin a la 
presencia no-siria, reclamaba ante foros internacionales 
influyentes (Estados Unidos) el cumplimiento de la 
resoluci6n 435 de las Naciones Unidas sobre la retirada 
israeli del sur del país. 

El presidente Haraui pudo iniciar su campaña dplo- 
mdrica, con el apoyo de Siria y Estados Unidos, para 
que la franja de 900 km2 dominada por Israel volviera 
a control libanb. La reacci6n de Israel, que dijo estar 
dispuesta a estudiar dicha retirada, permite suponer 
que el tema serd discutida, aun cuando la presencia 
israeli en ese temrorio no dependa solamenre del desar- 
me de las milicias palestinas en el sur del Líbano, sino 
del juego de posiciones entre las fuerzas sirias e israelies 
en la regi6n. Por ello, el futuro del sur del LIbano no 
depende tanto de la capacidad del Gobierno libanb 
para controlar el temtorio del Estado (hay que recordar 
la pervivencia de la milicia proisraeli de Antoine La- 
had, heredero de Haddad) cuando de un acuerdo de 
estabilidad y seguridad para toda la regi611 del Oriente 
Medio. 

Por último, el otro tema acali en te^ del Libano entr6 
en vias de soluci6n. Se reactiv6 el sucio asunro de 10s 
rehenes libaneses, tema llevado en el rnáximo secreto y 
en el que si han jugado un papel destacado las Nacio- 
nes Unidas, empezando primer0 los canjes de muertos 
israelies por prisioneros palestinos y chiítas libaneses, 
para acabar con la devoluci6n de todos 10s rehenes 
-viva y muertos- en manos de 10s grupos radicales 
islámicos libaneses (con excepci6n de dos rehenes de- 
manes en manos de una poderosa farnilia libanesa y 
cuyo futuro a h  esta por negociarse). 

La guerra del Golfo 

El dia 17 de mero empez6 una de las guerras más 
rdpidas de la historia. En un mes y .unos pocos dias el 
temido ejdrcito de Saddarn Hussein h e  derrotado por 
las tropas y a rma de la coalici6n internacional, de las 
que la mayor parre eran estadounidenses. La guerra, 

fundarnentau~~ente a6rea con unas pocas operacions 
terrestres, se sald6 con un deconocido balance oficial 
de muenos por parre iraqui, hecho tanto más destaca- 
ble cuanto que el espectacular servicio informativo des- 
plegado para informar de las operaciones enmudeci6 
tan pronto la victoria occidental h e  anunciada. 

Tanto más impresionante es la relaci6n de bajas y 
pérdidas de material de cada una de las partes. Según 
distintas estimaciones, la coalici6n sufri6 unas 120 ba- 
jas, cerca de 400 heridos y medio centenar de desapare- 
cidos. Tuvieron 13 prisioneros y fueron derribados 45 
aviones y menos de una veintena de helic6pteros. 

Las cifras de Irak son mucho más dramdticas. Según 
algunas estimaciones, cerca de doscientos mil muertos, 
rreinta mil de 10s cuales erm civiles; ochenta mil prisio- 
neros, según la Cruz Roja. Un centenar de aviones 
derribados, 5 7 unidades navales destruidas, cuatro mil 
carros de combate (el grueso de 10s efectivos iraquies), 
1.800 vehículos de transporte, .más de dos mil piezas 
de anilleria,. .. 

El desastre originado por la guerra no acab6 aquí, si 
le sumarnos la toralidad de los 950 pozos petrouferos 
kuwaities en llamas o daados, un Irak sin agua, luz ni 
alimentos y unos desplazamientos de poblaci6n (kur- 
dos y chiitas en su mayoria) que bien pudiera alcanzar a 
10s cinco millones de personas. 

En marzo, Irak acept6 la rendia611 ante Estados 
Unidos así como la resolucidn 686 del Consejo de Se- 
guridad de las Naciones Unidas. Previamente, para 
llegar a un acuerdo de alto el fuego, Irak tuvo que 
asumir las condiciones impuestas por 10s vencedores: 
las doce resoluciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, induyendo la anulaci6n de la decla- 
raci6n de anexi6n de Kuwait y el pago de compensa- 
ciones a ese país, la liberaci6n de 10s prisioneros de 
guerra y la localizaci6n de minas terrestres y maritimas. 
Aún el Consejo aprobaria a finales de ese mes otra 
resoluci6n calificada en algunos círculos como ala ma- 
dre de todas las re soluciones^, que imponia condiciones 
draconianas a Irak en 10s siguientes drminos: elimina- 
ci6n de todo el potencial ofensivo iraqui, destrucci6n de 
10s arsenales de esos materiales y pagD de reparaciones a 
Kuwait; a cambio, Naciones Unidas se comprometia a 
levantar el embargo sobre los productos alimenticios y 
a crear una zona desmilitarizada entre Irak y Kuwait 
controlada por observadores de la ONU. 

-41 tiempo que la coalici611 internacional mantenia 
una política de fuerza ante el régimen iraqui, estallaba 
la revuelta chiíta en el sur del pais (la regidn de Basora) 
y los kurdos emprendian en el norte acciones de guerri- 
Ila contra el debilitado Gobierno de Bagdad. Si la fu- 
meza y la insistencia en las más duras condiciones ca- 
racteri26 a la actuaci6n de esa coaiici6n, su actitud no 
fue comparable ante las revueltas chiita y kurda, casos 
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en que 10s paises occidentales mostraron, en el primero tas industriales y quimicas durante 10s bombardeos oc- 
de ellos, una tolerancia rayana en permisividad ante la cidentales. 
política de represi611 del Gobierno de Bagdad. En el 
segundo, se evidenci6 falta de voluntad para apoyar las El conjlicto de Oriente Medio 
reivindicaciones kurdas, que, llevada a sus últimas 
consecuencias, hubieran supuesto la desintegración del Al margen de reducir a Irak a cenizas y sumir a sus 
actual Irak. habitantes en el hambre y las enfermedades, poco más 

Tanto chiitas como kurdos solicitaron ayuda a 10s consigui6 la guerra del Golfo por 10 que respecta a la 
paises occidentales, el mundo pudo conocer por distin- estabilidad en Oriente Medio. Por ejemplo, pese a las 
tos medios de comunicaci6n la agonia de la huida de promesas de demoaatizaci6n interna realizadas por la 
cientos de miles de personas hacia las cercanas fronteras familia gobernante kuwaiti, Al Sabaj, el país sigue pa- 
de Irán y Turquia. Sin embargo, pese a que tanto la reciendose m& a un pequen0 feudo que a un pak 
Comunidad Europea como las propias Naciones Uni- rmderno y lleno de riqueza. 
das habian contemplado la idea de aear un enclave El otro aspecto que merece destacarse es el del 
kurdo en Ir& e inclusa responsabilidades po- evinculow establecido entre 10s resultados de la guerra 
liticas al líder iraqui (la Comunidad solicit6 el procesa- del Golfo Y el recien iniciado proceso de entre 
miento de Saddam Hussein por cometer &nenes con- drabes e israeiies, cuyas consecuencias y 10gr0s seria 
tra la humunidad), el problema se ccolvid6>> al alcanzar impmdente y fictici0 adelantar en estas piginas. 
algunos dirigentes kurdos y el Gobierno de Bagdad un En efmo, después de la guerra se han iniciado dos 
semi-compromiso de autonomia para el Kurdistíh ira- procesos paralelos en Oriente Medio. El primero de 
qui. Las tropas occidentales se marcharon del norte del ellos tiene que ver con el hipotktico establecimiento de 
país, fueron reemplazadas por enviados de las Na&- un sistema de seguridad para la región del Golfo. En el 
ries Unidas y el tema dej6 de ser prioritario para la mismo se han visto involucrados 10s seis paises del con- 
comunidad internacional, deseosa de que, en unos mo- sejo de Cooperaci6n del Golfo (Arabia Saudi, Qatar, 
mentos de inestabilidad generalizada, 10s kurdos y sus Kuwait, Bahrein, Omán y 10s Emiratos Arabes h i -  
peticiones territoriales no generasen un conflicte regio- dos), dos paises árabes que colaboraron con la coalici6n 
nal de mayores proporciones. A tal efecto cabe recordar multinacional contra Irak (Egipto y Siria) y el propio 
que el problema kurdo afecta tambidn a otros paises de Estados Unidos. 
la zona, como Irán, Siria y Turquia. Este proceso si parece derivane directamente de la 
Lo que si se mantuvo fue la decisi6n de destruir el guerra. Los ocho paises hbes  mencionados se reunie- 

arsenal iraqui. Expertos de Naciones Unida, con el ron en Siria a primeros de marto y confeccionaron 10 
apoyo de tropas nortearnericanas, desau~eron en juli0 que después se ha dado en llamar los Acuerdos de 
la última ojiva de misil balistico. Según 10s especialistas Damasco, que consistia, esencialmente, en unos acuer- 
que revisaron documentos seaetos del regimen iraqui, dos entre vencedores sobre el futuro del vencido y sobre 
la guerra s610 desmy6 un tercio del potencial militar el futuro de la regi6n en general. Los Acuerdos citados 
(i!) iraqui, y el país renia 10 necesario para fabrica insistim en preservar la soberania y la integridad terri- 
armas at6micas. Según Estados Unidos, dato no confa- torial de Irak (10 cual se oponia a algunas posiciones 
mado por la misi6n de las Naciones Unidas, Irak podia expresadas en paises occidentaies que apostaban por la 
tener unas 20 libras de urani0 enriquecido, cantidad conveniencia de desintegrar el actual Estado iraqul) y el 
suficiente para fabricar dos bombas at&nicas. Valc la compromiso en la brisqueda de una soluci6n al proble- 
pena recordar aquí que existe un acciente risgo de ma araboisraeli conaetado en la realizaci6n de esfuer- 
proliferaci6n nuclear -y no nuclear- en el actual pano- zos tendentes a la convocatoiria de una Conferencia In- 
rama internacional y que la eventual venta de esos ma- ternacional bajo 10s auspicios de las Naciones Unidas. 
teriales a o m  países enrarece las posibilidades de con- El punto más importante de los Acuerdos de Damasco 
tro1 internacional sobre ciertos tipos de armamentos. hada referencia a las fuerzas drabes presentes en la zona 

Entre tanto, las condiciones de vida en el interior del del Golfo (sirias y egipcias) y su eventual participaci6n 
país se han deteriorado hasta niveles a h  poc0 conoci- en la regi6n como núcleo permanente de fuerzas pacifi- 
dos debido a la desmcci6n de toda su infraesaucrura cadoras de la Liga Arabe, ademsls de apostar por la 
sanituia y de servicios. Aunque Irak ha sido autorizado conversi6n de Oriente Medio en un kea libre de armas 
a exportar petr6leo en cantidades prefijadas para poder de desaucci6n masiva. 
comprar bienes de primera necesidad, la medida es a El f u m o  de 10s Acuerdos de Damasco se vio ensom- 
todas luces insuficiente y comienzan a conmrse casos brecido, en primer lugar, por la actitud contraria de 
de enfermedades originadas, quizd, por el deterioro Irán a la presencia de fuerzas egipcias y sirias en la 
medioarnbiental provocado por la desmCci6n de pian- regi6n, tanto más significativa cuanto que Irán recla- 
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maba su participaci6n, como condici6n de viabilidad, 
en cualquier acuerdo de seguridad regional. En segun- 
do lugar, el desarrollo de 10s Acuerdos alcanz6 un pun- 
to muerto al amenazar -y curnplir en el caso de Egip- 
to- con retirar las fuerzas sirias y egipcias de la regi6n 
del Golfo si 10s paises del CCG (Consejo de Coopera- 
ci6n del Golfo) no se acababan de definir respecto del 
sistema de seguridad que deseaban, sobre todo tenien- 
do en cuenta que el CCG mantuvo conversaciones con 
el secretari0 de Defensa de Estados Unidos, Richard 
Chenney, para la eventual creaci6n de un sistema de- 
fensivo independiente, en el que participaria activa- 
mente Estados Unidos, sin tener en cuenta 10s mencio- 
nados Acuerdos de Damasco. 

El segundo proceso se debe al compromiso politico 
de abordar el problema araboisraeli, realizado por Es- 
tados Unidos durante la guerra y conaetado en una 
impresionante ofensiva diplomdtica del Secretari0 de 
Estado James Baker. Esta ofensiva, cuyo coste.politico 
en los asuntos domésticos se verá en las pr6ximas elec- 
ciones presidenciales, se orient6 hacia el arreglo de va- 
rios temas pendientes en Oriente Medio, de cuya solu- 
ci6n dependia, directa o indirectarnente, la convocato- 
ria de una Conferencia de Paz, y hacia la consecuci6n 
del suficiente apoyo internacional de las iniciativas de 
Washington para asi poder mediat con mayor legitimi- 
dad que en anteriores actuaciones de Estados Unidos en 
la zona. 

Conseguir esto último no fue demasiado difícil. Por 
una parte, la extinta Uni6n Sovietica cedi6, salvo episo- 
dios mby puntudes, toda la iniciativa a Estados Uni- 
dos, debido a la incapacidad de actuar a nivel interna- 
cional en unos momentos de grave inestabilidad 
interna. Aunque la Uni6n Soviética particip6 en las 
misiones diplomdticas extraordinarias en Oriente Me- 
dio y estuvo presente en la Conferencia de Paz, su papel 
h e  puramente simb6lico. 

La Comunidad Europea, después de sus indecisiones 
y divisi6n de opiniones antes y durante la guerra (baste 
recordar la dimisi6n del ministro francés de Defensa 
por discrepanaas con la politica de Mitterrand), inten- 
t6, finalizado el conflicto belico, retomar la iniciativa 
diplomdtica, proponiendo la celebraci6n de varias Con- 
ferencias de Paz: una araboisraeli y otra para Líbano. 
Pero, además de conceder ayudas a Israel (unos 24.000 
millones de pesetas) y, en mucha menor cuantia, a los 
refugiados kurdos, la Comunidad cedi6 en abril a Esta- 
dos Unidos la iniciativa ante Israel sobre el problema 
palestino tanto por razones de indecisi6n poliaca como 
por la falta de prestigio y capacidad de mediacidn ante 
los principales actores del conflicto. 

Quedaba, pues, Estados Unidos, a quien le c u p  la 
difícil tara de convencer a los actores más antag6nicos 
-Siria, Israel y palestinos-, de sentarse alrededor de 

una mesa y asi curnplir sus promesas ante la comuni- 
dad internacional, amen de buscar soluciones a otros 
problemas, como el de 10s rehenes, que enmarafiaban 
la relaci611 tanto con Siria como con Israel. 

El tema de los rehenes, como ya hemos visto, en vias 
de soluci6n tras la liberaci6n de todos los rehenes vivos 
norteamericanos, empez6 a t r a m  en la primera visita 
postbelica a Damasco en mano. No es que los rehenes 
estuvieran en manos de organizaciones libanesas pro- 
sirias, pero debido al control militar sirio sobre buena 
parte de Libano y a su buena relaci6n con Ih, pais al 
que varios grupos radicales islámicos libaneses est& 
vinculados, Sitia era el país más adecuado para intentar 
una mediaci6n de éxito. 

Evidentemente, y ya que el tema de los rehenes occi- 
dentales tiene dos direcuones (la menos conocida es la 
del numeroso grup de chiitas libaneses encarcelado en 
Israel), las presiones estadounidenses tarnbién se diri- 
gieron al gobierno de Shamir. 

Paralelamente, Estados Unidos comenz6 una activi- 
dad sin precedentes (reconocida como la sbnttlc diplo- 
maty, la ccdiplomacia itineranten, en recuerdo del pre- 
cedente inaugurado por Kissinger en los años setenta 
tras la guerra del Yom Kippur) ante 10s Gobiernos ;ira- 
bes, y espeuahente ante Siria e Israel, manteniendo al 
mismo tiempo contactos cada vez menos informales 
con dirigentes palestines de los temtorios ocupados. 

Una vez cumplidas sus aspiraciones en Líbano y re- 
conocida como potencia regional de actuaci6n uracio- 
naln, Siria recibi6 el pago adecuado por su colaboracidn 
con la coalici6n antiIrak durante la guerra. Hay que 
mencionar que esa actitud no le cost6 a Siria dernasia- 
dos e s f i o a  adicionales, pues era bien conocido su 
enfrentamiento hist6rico con el regimen de Bagdad y 
sus ambiciones hegembnicas en la zona. En efmo, aas 
la guerra, el país acord6 con Arabia Saudi un plan de 
cooperaci6n econ6rnica y consigui6 la descongelaci6n 
de la ayuda de la Comunidad Europea (unos doscien- 
tos millones de d6lates), interrumpida aas el inicio de 
su intervenci6n militar en Libano en 1976, asi como 
compensaciones por formar pam de la fuma perrna- 
nente de pacificaci6n en el Golfo. Tras múltiples con- 
tactos regionales e internacionales, S i a  acab6 en julio 
por aceptar el plan Baker, al aempo que 10 hacían 
Egipto y Líbano. 

En principio, las dos razones que parecen haber for- 
zado al Gobierno israeu a aceptar el plan Baker, sufi- 
cientemente enrnendado desde su primera redacci6n 
como para no genem un sentimiento de humillaciQ 
en Israel, tienen poco que ver con el resultado de la 
guerra y con la contenida actitud israeli durante el 
transcurso de la misma (hay que recordar los varios 
ataques sufridos por Israel desde Irak que, aunque no 
supusieron un elevado número de victimas, si rompic 
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ton con dos tradiciones importantes: la de santuariza- 
ci6n del temtorio israeu -nunca h e  atacado en el inte- 
rior del país- y la de represalia anticipatoria -pues, 
aunque Israel sabia que Irak podia lanzar un ataque 
contra su territorio, no respondi6 directamente ni se 
anticip6 a la posible agresi6n, dejando en manos de 
Estados Unidos 10s mecanismos y contundencia de res- 
puesta). 

La primera razdn radica en las presiones rediadas 
por Estados Unidos, presiones directas y orientadas ha- 
cia el punto rnás debil del futuro israelí como Estado 
-la ayuda econ6mica estadounidense que le permite, 
mediante una f6rmula de semi-subsidio, pervivir en un 
medio h b e  que mantiene un embargo econ6mico de 
décadas-. Hay que recordar que, cuando ya Israel ha- 
bia aceptado la celebraci6n de una Conferencia de Paz, 
Estados Unidos ofreci6 un plan de ayuda financiera, 
pero sin garantizar los diez mil millones de d6lares 
exigidos por Israel. 

La segunda m6n tiene que ver con las profundas 
divisiones sociales que entrecruzan el país y con el pro- 
pio desgaste del Gobierno del Likud tras catorce años 
en el poder, años en 10s que han librado varias guerras y 
se han acentuado las operaciones militares israelíes mu- 
cho rnás alla de sus fronteras (recordemos el bombar- 
deo del reactor nudear iraqui en consrmcci6n o el del 
cuattel general de la OLP en Túnez). 

Un sector cada vet mayor de la sociedad israelí pare- 
ce estar cansado de 10s inagotables esfuenos que man- 
tienen a la poblaci6n en un estado de alerta militar 
permanente. Por otra p a ,  otro sector importante, el 
de los colonos israelíes en temtorios anexionados o los 
grupos ultranacionalistas, manifestaban su inquietud 
ante una posible negociaci6n con h b e s  y palestines y, 
en el caso de 10s segundos, induso amenazaban con 
romper la coalicibn gubemamental. No hay que olvi- 
dar que el tema de la colonizaci6n afecta a muchas 
smsibilidades en Israel. Los inmigrantes soviéticos han 
llegado por miles al país. Si a finales de 1990 se podia 
c i h  en aproximadamente doscientas mil penonas las 
llegadas a Israel y a las que habia que proporcionar 
alojamiento, trabajo y educaci6n. los planes del actual 
Gobiemo contemplan la absorcidn de entre medio y un 
millón de emigrantes. Al margen de consideraciones 
religiosas y de una supuesta afddad cultural, el tras- 
fondo de la dentada migraci6n revela un problema 
d e m ~ ~ c o :  la baja rasa de natalidad de los judíos 
israciíes, unida a la alta nataiidad de los drabes paiesti- 
nos podria prodqcir un importante desequilibri0 de- 
mogdico a medio plazo en contra de los primeros. 
Obviamente, la política del Gobierno Likud cobra sen- 
tido a la luz de estas previsiones. 

Adcmás, la oposici6n laborista, que no se opone a la 
inrnigraci6n masiva, pero que si esd enfrentada a los 
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miembros uhalcones~ del Likud (el ministro Sharon), 
no s610 se declaraba partidaria de la Conferencia, sino 
que induso llegaba a reconocer (primero un sector, 
luego el conjunto laborista) 10s derechos nacionales pa- 
lestinos. 

En ese contexto, y en ausencia del consenso interno 
necesario para mantener una postura de fuerza, Israel 
tuvo que avenirse al plan de paz de Estados Unidos, no 
sin antes expresar su desacuerdo ante la posibilidad de 
un arreglo basado en las resoluciones 242 y 338 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en el prin- 
cipio de ccpaz por territoriosw. Tambidn confirmó su 
negativa a devolver el Golán y a paralitar 10s asenta- 
mientos de colonos, consiguiendo, al fin y al cabo, que 
la Conferencia no fuera auspiciada por las Naciones 
Unidas sino por Estados Unidos y la Unión Soviética y 
que los palestinoj no aprticiparan como tales ni como 
OLP, sino en el conjunto de una delegaci6n jordano- 
palestina. 

Estados Unidos parece no tener un proyecto claro 
sobre el futuro disefio de Oriente Medio; salvo la firme 
voluntad de celebrar -la conferencia, las modificaciones 
y retoques introducidos desde el plan Bush de marzo 
hasta el plan Baker, cuya aceptaci6n dio luz verde a la 
Conferencia, así parecen demostrarlo. Vale la pena re- 
cordar, llegados a ese punto, que el plan Bush de ac- 
tuaci6n en Oriente Medio contemplaba 10s siguientes 
ternas: un acuerdo sobre seguridad regional (que impli- 
ca la presencia inaementada naval y adrea de Estados 
Unidos en el Golfo), el fomento de la cwperaci6n eco- 
n6mica entre 10s Estados drabes de la coalici6n anti- 
iraquí, el fin de la proliferaci6n de armamentos en la 
zona y una soluci6n al conficto araboismeli. 

Mientras que los primeros dos puntos han tenido 
una concteci6n algo difusa, el tema referente a la proli- 
feraci6n no parece haber encontrado cauces adecuados 
de negociaci6n. Si hay una voluntad de reducir el po- 
tendal militar de los países considerados hostiles en la 
zona del Magreb, pero no han aparecido referencias 
concretas sobre Oriente Medio. Las únicas medidas co- 
nocidas hasta la fecha han sido la reducci6n de ayuda a 
Túnez y la advertencia a hgelia de que no se entregue 
a veleidades nudares (de hecho, hgelia admiti6 su 
colaboraa6n con varios países en temas de energia nu- 
clar con fines pacíficos). 

Con respecto al último punto, Estados Unidos opt6 
por la estrategia rnás factible: conseguir primero el apo- 
yo de los Estados rnás influyentes en la regi611 para su 
proyecto de Conferencia de Paz.y despuc3 forzar a 10s 
pal&tinos a sentarse en la mesa. 

No fue una tara fdcil, pero los resultados de la 
guerra fueron la gran baza en mana de la diplomacia 
norteamericana. No hay que olvidar el desprestigio de 
la imagen del líder de la OLP, Yasir Arafat, y de la 



propia organizaa6n tras su posicionamiento a favor de 
Saddam Hussein durante el conflicto. Una OLP algo 
ddbil era la mejor opomnidad para huir de 10s radica- 
lismos, en especial teniendo en cuenta que, tras cuatro 
años de Intifada (que ha ocasionado rnás de ochocien- 
tos muertos palestines, sin mencionar heridos ni encar- 
celados), empezaba a notarse un cierto desgaste pro- 
ducto del estancamiento en la situaci6n. Pese a la 
oposici6n de algunos grupos radicales y 10s duros en- 
frentamientos habidos en el Consejo Nacional Palesti- 
no del mes de septiembre, se acab6 aceptando la parti- 
cipaci6n palestina en la Conferencia, bajo la forma de 
representaci6n jordano-palestina. 

Aunque 10s resultados concretos de la Conferencia, 
tanto la de apemra en Madrid como la continuaci6n 
en Washington, son o bien desconocidos o bien escasos, 
no se puede negar que se ha dado un paso importante. 
Quizil la Conferencia no resuelva el problema arabo- 
israelí a medio plazo, pero, cuando menos, las partes se 
han sentado en tomo a una mesa,'gesto que, además de 
resultar altamente simb6lic0, ni siquiera era pensable 
hace tan s610 unos meses. Otra cuesti6n es si la Confe- 
rencia de Paz paca Oriente Medio ayudatá, de forma 
tangible, al natamiento de los problemas de la zona. 
Esta segunda afumaci6n, a la luz de los hechos consta- 
tables, es una mera hip6tesis. 

Por una simple coincidencia hist6rica nos encontra- 
mos al final de un siglo. No es por esa m6n  por 10 que 
199 1 no pa& desaperubido, sino por la constatau6n 
real del fm de un orden internacional y la entrada en un 
perfodd de transici6n. No sabremos si el brusco cambio 
de un sistema internacional (acostumbrados al encorse- 
tamiento del sistema de posguerra) a otro resultará po- 
sitivo o negativo en la blisqueda de un <corden rnás 
justo,, tal vez no tan estable, hasta que nanscurra un 
tiempo' prudencial. De todas formas, es filal dejarse 
llwar por el pesimismo al contemplar la woluci6n de 
10s temas ya anaiizados y, tan importante como éstos, 
los acontecimientos internos en el conjunt0 de países de 

la gran masa eumasiiltica que constituye la nueva Co- 
munidad de Estados lndep&dientes. Nuevas y viejas 
tensiones que apenas están empezando a aflorar y cuyas 
dimensiones son impredecibles y resultaban apenas ini- 
maginables hace tan s610 dos años, cuando se produda 
súbitamente el fm de la divisi6n Este-Oeste. 

En este andisis de 10s confictos y aisis rnás impor- 
tantes de 1991 se ha intentado poner el dnfasis no 
tanto en el desarrollo y eventual soluci6n de las mis- 
mas, como en cuáles han sido los actores más destaca- 
dos y su pontencial de influencia en la consecuddn -o 
no- de arreglos satisfactorios. 

En base a la sistematizaci6n realizada se puede afu- 
mar que dos actores -Nacions Unidas y Estados Uni- 
dos- han resultado centrales en la problemiltica revisa- 
da; actuando ambos como juez, se ha podido llegar en 
algunos temas a compromisos esperantadores. Sin em- 
bargo, actuando ambos como juez y parte se entrevén 
unas perspectivas de ordenamiento internacional que 
rozan la tentacidn de inte~encionismo. Los riesgos de 
gendarmizaci6n que el10 comporta anunaan un siste- 
ma internacional rnás ccestable*, pero tambidn más 
ccsofocadou. 

Por otra parte, la problemiltica de 1991 tambidn 
nos alerta ante la inacci6n o la falta de prwisi6n. Bien 
sabemos que, en la actuaiidad, el principio de la territo- 
rialidad ha sido aascendido con creces, tanto por razo- 
nes econ6micas como politicoestratdgicas. Peco, preci- 
samente porque 10 sabemos, ello no puede llwar a 
conduir que 10s focos de inestabilidad son aislables o 
controlables o, 10 que es alin peor, que no hace falta 
esfonarse por encontrar mecanismos de cooperacidn 
que promuevan la desaparici6n de agravios a todos 10s 
niveles. Pensar, como parece haber sido la visi611 de 
muchos decisores, que un conficto en territori0 euro- 
peo o en el sur del Meditertilneo es un hecho localizado 
es elwar el análiiis poiíaco a la categrofa de absurdo 
irracional. 
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Los profundos y dramaticos cambios que están afec- 
tando al sistema internacional plantem imponantes in- 
terrogantes sobre las relaciones internacionales de Amé- 
rica Latina. Muchos políticos y expertos de la regi6n se 
preguntan sobre el papel que ella esta asurniendo en el 
nuevo sistema mundial que se esta gestando, así como 
sobre 10s efectos que las transformaciones globales tie- 
nen en 10s vínculos externos latinoamericanos. 

Esta reflexi6n comen26 a producirse hacia el final de 
10 que muchos latinoamericanos han identificado como 
la ((dkada perdidan de 10s 80. Durante dicha dkada, 
Amdrica Latina sufri6 un grave deterioro en su situa- 
ci6n econ6mica y social, que provoc6 fuertes tensiones y 
que dificult6 la profundizaci6n de 10s alentadores pro- 
cesos de democratizaci6n que se desarrollaron en la 
regi6n durante ese mismo decenio. La crisis de 10s años 
80 aument6 la bbreza y el desempleo, empeor6 la 
distribuci6n del ingreso, impidi6 el acceso de America 
Latina a las fuentes de financiamiento internacional, 
produjo una abrupta caída en las tasas de inversi6n, 
contribuy6 a desplazar a la regi6n hacia una posici6n 
todavía más marginal en el comercio mundial y dej6 al 
descubierto la existencia de importantes problemas de 
degradaci611 del medio ambiente. 

En este contexto sombrío, muchos latinoamericanos 
y especialistas externos tienden a ver a la regi6n como 
una observadora pasiva frente a los carnbios internacio- 
nales que conmueven al mundo. A menudo se plantea 
de manera algo alarmista la perspectiva de un empeo- 
ramiento de la marginaci6n de Amdrica Latina del sis- 
tema internacional, aunque 10s datos que se aportan 
pueden ser objeto de interpretaciones diferentes (RE- 
LA, 1989a). Parad6jicamente, en una regi6n que hace 
ya muchos años luchaba denodadamente por mante- 
nerse ai margen del antiguo conflicto Este-Oeste, sur- 
gen ahora voces que parecen lamentarse por el efecto 
que la desaparici6n de este conflicto tiene en la regi6n. 
en el sentido de que disminuiria la atenci6n de 10s 
Estados Unidos y, cuando todavía pareda relwante, de 
la Uni6n Sovidtica hacia Amdrica Latina o impediria a 
esta explotar las rivalidades entre las viejas superpoten- 
cias (Jaguaribe, 1989). Llwados por una cierta pro- 
pensi611 ai fataiismo y por un deseo natural de apelar a 
la solidaridad de los palses más ricos -impulso fre- 
cuente en una regi6n acostumbrada a asignar grandes 
responsabilidades a factores extemos en la explicaci6n 
de sus frustraciones y dxitos-, diversos analistas contri- 
buyeron a generar la imagen de una regi6n abandona- 
da por sus arnigos, que use había quedado sola,, se+ 
el melodrarnsltico dtulo de un libro publicado en Co- 
lombi  (Stevens et al., 1989), que recoge un tema 
central del discurso pronunciado por el escritor Gabriel 
Garda Márquez con motivo de la recepci6n del Premio 
Nobel de Literatura en 1982 y que acaba de retomar el 



ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 
en 1987, Oscar Arias, en un seminari0 organizado en 
Os10 (El País, 9.12.1991). 

Este artículo pretende abordar 10s interrogantes se- 
fialados. Concretamente, representa un intento de eva- 
luar el impacto de 10s recientes carnbios globales en la 
situacidn internacional de América Latina, así como la 
participaci61-1 de la regidn en el nuevo sistema interna- 
cional que empieza a perfilarse. Aun cuando se pondrd 
especial enfasis en los hitos que se registraron durante 
1991, el anáiisis no se limita estrictarnente a ese año, 
sino que procura recoger algunas tendencias anteriores. 

Pero antes de tratar estos temas, conviene hacer tres 
consideraciones de cardcter preliminar, que en realidad 
constituyen premisas que sirven de base a este análisis. 
En primer lugar, Amdrica Latina representa una reali- 
dad cada vez más diferenciada en cuanto a su participa- 
ci6n internacional. Las tendencias presentes en el caso 
de Mdxico son distintas a las que se manifiestan en el 
caso de 10s pequeños paises centroamericanos o de 10s 
paises andinos. Las opciones disponibles para Argenti- 
na o Chile tienen muy poco que ver con las que se 
pueden abrir para la República Dominicana, Cuba o el 
mismo México. Induso un esquema de integraci6n 
como el Grupo Andino, al que con frecuencia se asigna 
en Europa una cohesidn y solidez excesivas, esconde 
una fuerte diversidad en 10 que toca a la p~cipaci6n 
internacional de sus paises miembros. En segundo Iu- 
gar, la noci6n de sistema internacional oculta una reali- 
dad muy fragmentada, imprevisible y fluida, que está 
muy lejos de configurar un nuevo orden daro y cohe- 
rente. Si aceptamos esta caracterizaadn del sistema in- 
ternacional de la era posmoderna, que ha sido destaca- 
da de manera lúcida por los propios autores 
latinoamericanos (Tomasshi, 1991), fonosamente te- 
nemos que conduir que resulta difícil extraer condu- 
siones definitivas sobre la participaci6n de cualquier 
actor en la configuraci6n de un sistema cuya direcci6n y 
sentido, si es que tiene algunos, están todavía muy 
abienos. En tercer lugar, y en parte como consecuencia 
del punto anterior, un tema tan complejo como la par- 
tiapau611 internacional de una regidn no puede ser 
reducido a simplificaciones fdciles en términos de con- 
ceptos tajantes como marginaiidad, abandono, sole- 
dad, etc. De partida, habrfa que d e f i  el período del 
que estamos hablando. iNos referimos exdusivamente 
a los aAos 80 o estamos proyectando la crisis hacia el 
futuro? jInduimos bajo el concepto de crisis a las déca- 
das anteriores, &o en el cual procede hablar de d d -  
nacidn progresiva, o nos limitamos a una situaci6n de 
carácter más coyuntural? Por o m  parte, debemos tener 
presente que Amdrica Latina siempre ha estado lejos de 
asumir una partiapaci6n c e n d  o siquiera importante 
en el acontecet mundial, circuristancia que por otra 

parte tampoc0 debe mover a escándalo. Ausma, Cana- 
dd, 10s países escandinavos, Suiza u Holanda no suelen 
ser actores centrales en 10s gindes acontecirnientos in- 
ternauonales contemporáneos, pero en general parecen 
haber obtenido resultados satisfactorios en tdrminos de 
la proyecci6n de sus intereses econ6micos y políticos 
externos. Volviendo a Amdrica Latina, 10 importante es 
evaluar c6mo la regi6n ha definido sus intereses exter- 
nos, si estas definiciones han sido viables y en qud 
medida se han podldo promover 10s intereses conaetos 
de la regi6n en el sistema internacional. Desde esa pers- 
pectiva, las condusiones a las que puede llegar el a n a -  
sis son fonosamente menos dramdticas y más rnatiza- 
das de 10 que sugieren las interpretaciones más 
convencionales sobre el tema. 

Hacia una nueva insercidn econ6mica 

Los años 80 han sido desaitos acertadamente como 
una ddcada perdida en términos de uecimiento y de 
progreso social, pero ha sido también una década de 
aprendizaje econ6mico en que muchos países latinoa- 
mericanos emprendieron difíciles procesos de ajuste y 
de reconversi6n productiva. La regi6n adquiri6 una 
nueva conciencia sobre la necesidad impostergable de 
corregir su inserci6n internacional, mantener 10s equili- 
brios maaoecon6micos, poner en marcha políticas sec- 
toriales que apunten a la modernizaci6n y transforma- 
ci6n de la estructura productiva, aprovechar mejor las 
potencialidades de la integraci6n regional y superar, en 
un grado imponante, una serie de concepciones tradi- 
cionales sobre el papel del Estado y del sector privado, 
la funci6n de la planificacibn, la relaci6n mercado inter- 
no-mercado externo o el papel del sector agrícola (CE- 
PAL, 1990: 11). 

La crisis de 10s años 80 reflej6 el agotamiento de un 
modelo de desarrollo que, con matices bastante diver- 
sos, adopt6 Amdrica Latina a partir de 10s años 50 y, en 
algunos casos, todavía antes. Se trataba de un modelo 
orientado hacia una indusaializaci6n rápida, que se 
hizo bajo la dgida de barrem proteccionistas y de una 
activa participaci6n del Estado. Este modelo perdi6 di- 
namismo a partir de 10s años 70, tendencia que pudo 
ser amortiguada temporalmente gracias a la excepcio- 
nal liquidez financiera disponible esa década. Ciem- 
mente no es éste el lugar para explicar las causas de la 
crisis, pero a 10s fines de este trabajo interesa destacar 
que ella no represent6 la fase terminal de una crisis que 
veda de mucho antes y que responderia a la imposibili- 
dad del desarrollo capitalista de la regi6n. como 10 
pretendieron demostrar 10s te6ricos de la dependencia, 
h e a  de interpretaci6n que hoy parece gozar de más 
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popularidad en algunos drculos externos que en la pro- en la existencia de procesos productives transnaciona- 
pia regidn. Antes bien, los resultados del modelo de les. Ai igual que los nuevos p a k  industrializados del 
sustituci6n de importaciones adoptado por la regi& Sudeste Askítico, la regi6n esd comenzando a explotar 
hace ya varias décadas no fueron nada despreciables en sus propios unichos* exportadores, y parece desempe- 
Ccrminos de aecimiento e incluso de considerable me- fiarse mejor de 10 que se aee en la exportaci6n de una 
joramiento de muchos indicadores socdes. Después de gama cada vet rnás diversificada de productos bkicos, 
d o ,  los paises de la regi6n lograron mas promedio de de componentes y partes industriales y de manufactu- 
crecimiento del ingreso per dpita de 3,5 % durante el ras terrninadas (Gereffi, 1990: 17-2 3). Como 10 re- 
período 1960-1970 y de 4, l % durante el pedodo cuerda un destacado economista, Am4rica Larina pue- 
1970-1980, pese a un fuerte crecimiento demomco. de beneficiarse de la d&ci6n persistente de los 
Hada los mos 70, América Latina surgi6 como la re- costos de comunicaci6n y transportes y de la menor 
gi6n en desarroiio rnás avanzada en el camino hacia la relevancia de las economías de escala en un sector in- 
indusmalizaci6n. Todavia en 1980, Brasil, Mdxico y dustrial en que se favorece rnás la diferenciaci6n pro- 
Argentina produdan conjuntamente casi el 80 % de las ductiva (Vernon, 1990: 2-4). La existencia de buenos 
manufacturas de los países en vias de desarroiio. Sin cuadros técnicos y gerenciales, acostumbrados a operar 
embargo, h e  precisamente este grado telativamente con flexibilidad en medios relativarnente cambiantes y 
alto de indusmaiizaa6n el que hizo rnás vulnerables a la estructura de mercados de trabajo menos segmenta- 
las economias latinoamericanas. Pese a su considerable dos y rigidos que en otras áreas del mundo puede con- 
diversificaci6n, el sector industriai no era competitiva aibuir a esa reinserci6n externa. 
en térrninos internacionales; la dependencia de la im- Mientras se producen estos procesos de ajuste y re- 
ponaci6n de bienes de capid y de materias primas conversi6n, que por aerto no est& a salvo de errores, 
seguia siendo demasiado elevada (Ehrke, 1991: 33) y ~ontratiempos y mocesos, los indicadores econ6micos 
en la mayoria de los paises la inestabiidad en las reglas de Amdrica Latina han comenzado a mejorar, circuns- 
del juego econdmico y politico iievaron a f u e m  dese- tancia que en 1991 no ha pasado desape~ibida por 
quilibtios maaoecon6micos y a frecuentes cidos en que medios de prensa tan influyentes como The Economist 
se altemaban las políticas populistas y recesivas. (19.10.1991) y T i m  (28.10.1991). La tasa media de 

Muchos paises latinoamericanos estan intentando crecimiento econ6mico de América Latina gir6 alrede- 
setiamente superar el agotamiento del modelo anterior dot del 2 % en 1991, tasa que aparece notablemente 
de desarroilo y reemplazarlo por modelos de economia influida por la prolongaci6n de la recesi6n en Brasil y, 
de mercado abiertos hacia el exterior. Las reformas de en menor medida, Pení. La tasa media de expansi6n 
política econ6mica han puesto hfasis en la liberalk- del conjunt0 de las restantes economías ha sido del 
ci6n comercial, emprendida a menudo de manera uni- orden del 4 %, pese al debilitamiento del ritmo de 
laterai, en la adopci6n de tipos de cambio más compe- incremento del comercio mundial durante este año 
titivos, en el esdmulo a la inversi6n extranjgra, en la (CEPAL, 1991a: 5 )  y a la disrninua6n del aecirniento 
l i M 6 n  tinanciera, en un mapr reconocimiento de los pafses ricos, agrupados en la Organizaci6n para 
al papel del smor privado y en la privatizaci6n de la Cooperaci6n y el Desarroiio Econ6mico (OCDE). 
muchas empresas públicas (Williamson, 1990). Aunque 10s procesos de esmbilizaci6n son todavia fiá- 

Contrariamente a la imagen pesimista que se suele giies, en diversos pafses Jatinoamericanos se esd afir- 
proyectar, las perspectivas econ6micas de Am&ica La- mando una nueva orientaci6n exportadora, se han ob- 
tina no parecen tan modestas. De partida, la re@ tenido logtos a veces impresionantes en materia de 
dispone de una combinaci6n favorable de recursos na- equilibrios maaoecon6micos, se ha impuesto una rna- 
turaies, que induye a un sector agrícola dotado de fuer- yor prudencia en el manejo de la politica monetaris y se 
tes ventajas comparativas, anuladas temporalrnente so- ha alcanzado una ciem austeridad fiscal. Los casos que 
bre d o  por el herte pmteccionismo agricola europea, han sido o b j j  de mayor interés en 10s medios finan- 
un sector minen, diversificado e importantes reservas aeros internacionales han sido Chile, Mdxico y, en for- 
petroliferas. Esta dotaci6n generosa de recunos natura- ma más tedente, Venezuela y Argentina, a los que 
ics se complementa por un sector industriai muy consi- habria que agregar Colombia, que si bien no ha tenido 
derable que puede recuperar su notable dinamisme en un desempefio tan favorable en 199 1, ha observado 
h medida en que se acometa la transformaci6n produc- una situaci6n econ6mica más dinihica, inciuso duran- 
tiva prrconizada en forma casi unanime en la regi6n. te la dificil década de 1980. América Latina sigue exhi- 
Los paises latinoamericanos más avanzados exhiben biendo una balanza comercial favorable, aunque el sai- 
buenas condiciones para adaptarse a la 16gica de la do se redujo en 1991 como consecuencia del aumento 
in teM6n a una economia global cada vez rnás inter- de las importaciones. La regidn comienza a recibir nue- 
dependiente, basada en la especializaci6n p 6 c a  y vamente importantes corrientes de capitales privados 
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de diversa indole. El peso de la deuda externa sigue 
constituyendo un problema grave para muchos pdses, 
pero la relaci6n entre el servido de la deuda y 10s ingre- 
sos por las exportaciones se estP haciendo rnás favora- 
ble. Si bien las negociaciones de la deuda con Argentina 
y, especialmente, Brasil, seguían abienas hacia finales 
de 1991, países como Mdxico y Chile han logrado 
acceder nuevamente al mercado mundial de aéditos 
voluntarios. En 1991 se produjo asimismo un alta no- 
table y generalizada en 10s precios de la deuda latinoa- 
mericana en el mercado secundaria. 

Por cieno, 10s procesos de ajuste y de reconversi6n 
econ6mica se asientan sobre situaciones de penuria so- 
cial y de fuertes desequilibrios en la distribuci6n del 
ingreso, que en algunos casos se han acentuado. Sin 
embargo, la relaci6n de causalidad entre 10s procesos de 
ajuste y 10s problemas sociales no es tan univoca como 
se la suele poner, toda vez que parte de estos problemas 
eran preexistentes e induso fueron agravados por polí- 
ticas de corte populista. Peto, rnás allP de esta poldmi- 
ca, para 10s efectos de este aniculo interesa destacar que 
estos procesos de ajuste son considerados como esencia- 
les para posibilitar un aecirniento econ6mico necesaria- 
mente rnás equitativo de la regi6n en el futuro y co- 
mienzan a devolver la confianza de la comunidad 
financiera internacional en Amdrica Latina. 

El tema de la reinsera6n econ6mica internacional de 
la regi6n ha asumido gran peso en las políticas exterio- 
res latinoamericanas. Con algunos matices, estas polia- 
cas están cada vet rnás dominada5 por objetivos econ6- 
micos, entre jos que destacan la lucha contra el 
proteccionismo en los principales mercados de la re- 
gi6n, la negociaci6n de acuerdos de libre comercio, el 
inicio de nuevos programas de liberalizaci6n dentro de 
los esquemas de integraci6n vigentes y, por ciem, la 
finalitaci6n de las negociaciones comerciales multilate- 
rales en el marco de la Ronda Uruguay del Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Virtual- 
mente todos 10s países de Amdrica Latina, en una ten- 
dencia de la que induso no se ha sustraído Cuba, están 
desplegando grandes esfuenos por atraer nuevos flujos 
de inversions extranjeras, tendencia que ha llevado a la 
adopci6n de nuevos marcos internos y a la negociacidn 
de acuerdos de protecci6n de inversiones, que en algu- 
nos casos se apartan de antiguas doctrinas juridicas vi- 
gentes en este terreno. En materia f m a e r a ,  10s países 
que todavía no han logrado controlar el problema de la 
deuda, entre los que se destaca sobre todo Brasil, si- 
guen planteando esta cuesti6n como un tema absoluta- 
mente prioritario de su acci611 externa, pero en otros 
casos el tema ha disminuido en importancia. La bús- 
queda de fuentes de cooperaci6n internacional sigue 
siendo un objetivo declarado de las políticas exteriores 
de todos los países de la regi6n, pero su importancia y 

sentido tienden a variar de caso en caso. Los paises de 
menor desarrollo relativo de Centroamdrica y el Caribe 
y de pane del área andina siguen dependiendo de ma- 
nera importante de esa cooperaci6n. En cambio, para 
10s países relativamente rnás avanzados, el impacto de 
la cooperaci6n se limita a algunos sectores muy espeá- 
ficos y, en todo caso, es muy inferior a 10s efectos que 
puede tener el levantamiento de las barreras proteccio- 
nistas que afectan a su comercio con la Comunidad 
Europea (CE), Estados Unidos, Jap6n o sus propios 
vecinos. También se esd haciendo evidente un nuevo 
interés en Amdrica Latina en adaptar las políticas de 
cooperaa6n internacional a 10s procesos de reconver- 
si6n econ6mica que se han iniciado. 

En este contexto general, las reivindicaciones econ6- 
micas internacionales de America Latina han empezado 
a cambiar. Se advierte un menor ímpetu reformista y 
revisionista y un mayor interés en buscar una adapta- 
a6n a las condiciones econ6micas vigentes, de modo de 
permitir una inserci6n dinámica en una economia cada 
vet rnás globalizada. Ahora se depositan rnás expecta- 
tivas en la acci6n liberalizadora del GATT, entidad a la 
que se han seguido adhiriendo nuevos países latinoa- 
mericanos, que en el papel reformista de la Comisi6n 
de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarro- 
llo (UNCTAD). Ha disminuido en una c i m  medida 
la tendencia a culpar al sistema internacional o a 10s 
paises desarrollados por 10s males econ6micos de Amd- 
rica Latina, si bien la regi6n no ha renunciado a la 
modificaci6n de los regímenes internacionales que con- 
sidera lesivos para sus intereses. La propia ubicaci6n de 
10s países latinoamericanos en la divisoria Norte-Sur 
tiende a hacerse rnás diferenciada y compleja. Si bien 
hay sectores que consideran que la brecha Norte-Sut se 
estP agudizando y que ha reemplazado al conflicto Es- 
te-Oeste como principal conficto internacional (Goros- 
tiaga, 1991), en varios países latinoamericanos las vi- 
siones tienden a hacerse más matizadas. Los grandes 
exportadores de productos agrícolas concentran su ac- 
a6n en el G r u p  de Cairns, que reúne a países desamo- 
llados y en desarrollo, y en la alianza con los Estados 
Unidos para socavar la Política Agrícola Común (PAC) 
de la CE. En lugar de buscar el control y limitaci6n de 
las empresas multinacionales, la mayoría de los Go- 
biernos compite por atraerh a su territori0 y participar 
en los procesos de integraci6n global que éstas generan. 
Estas tendencias no responden tan s610 a consideracio- 
nes realiseas sobre la falta de viabiidad de una reforma 
de las relaciones econ6mic.s internacionales, sino que 
reflejan igualmente los profundos cambios econ6micos 
internos que se están registrando en Amdrica Latina. 
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Integraci6n y cooperacidn regional: nuevas y 
viejas tendencias 

Los paises latinoamericanos han buscado desde 
siempre la construcci6n de una identidad regional. Para 
virtualmente todos ellos, la regi6n representa un h b i -  
to prioritario de acci6n internacional. En materia políti- 
ca, las relaciones intrarregionales han estado marcada 
tradicionalmente por una tendencia dualista. Por una 
parte, ellas se han caracterizado por un recurrente im- 
pulso hacia la cooperaci6n regional, derivado de una 
historia común, la proximidad geogdfica, afinidades 
políticas y culturales, y percepciones comunes sobre el 
contexto externo de la regi6n. Por la otra, las relaciones 
intrarregionales tambidn han sido afectadas por conflic- 
tos y rivalidades, atribuibles a una larga historia de 
disputas territoriales, diferencia ideol6gicas, presiones 
econ6micas y demogrdficas y, especialmente, recelos y 
obsesiones alimentadas por viejas y trasnochadas con- 
cepciones geopolíticas. Esta relativa ambigiedad tam- 
bien se ha hecho presente en 10 que toca a las relaciones 
de 10s paises latinoamericinos con 10s paises ubicados 
fuera de la regi6n. Si bien todos 10s Estados latinoame- 
ricanos invariablemente reivindican el principio de la 
acci6n colectiva regional, en la práctica se observa una 
ciem fluctuaci6n entre la acci611 conjunta y la indivi- 
dual. Las variaciones no dependen s610 del pais de que 
se trate, sino tambidn del período o del tema que se 
escoja. Así, aunque es daro que Mdxico prefiri6 la ac- 
ci6n individual para negociar su deuda externa, opt6 
por la acci611 colectiva a través del Gmpo de Conradora 
en el caso de su posici6n frente a la crisis centroamerica- 
na. Brasil fue du&te mucho tiempo un actor marca- 
damente individualista en la regi6n, peto en 10s últimos 
años es un miembro activo en una serie de estructuras 
colectivas. Como en tantos otros temas de su política 
exterior, Argentina ha tendido a oscilar fuenemente a 
este respecto. Y si bien Chile fue un miembro fundador 
del Gmpo Andino, hoy prefiere mantenerse al margen 
de los esquemas de integraci6n subregional, en parte 
por sus magros resultados y en parte porque no esta 
dispuesto a renunciar a su actual apermra a la econo- 
mia global. 

Sea como fuere, durante 10s últimos años se ha ma- 
nifestado una importante tendenaa hacia la coopera- 
ci6n y la integraci6n regional en America Latina, que se 
vi6 fortalecida en 1991. Este nuwo impulso haaa la 
integraci6n, que ha sido acompañado por un mayor 
pragmatisme en comparaci6n a las experiencias ante- 
riotes (Rosenthal, 199 1 : 63), ha llevado a la superposi- 
ci6n de múltiples vías de acci6n, que induyen mecanis- 
mos formales e informales, procesos multilaterales o 
bilaterales, esquemas regionales o subregionales, accio- 
nes amplias y restringidas. El alcance de estos mecanis- 

mos tiende a variar de manera considerable, refiriendo- 
se al intercambio comercial, la conexi6n de mercados, 
el desarrollo de infraestructura. física, la utilizacidn de 
recursos companidos, la solucibn de problemas econd- 
micos comunes, el desarrollo tecnol6gic0, la concerta- 
ci6n de intereses y posiciones econdmicas frente a acto- 
res terceros y la adopci6n de posiciones conjuntas en 
materia de política exterior. 

Como 10 recuerda el secretari0 ejecutivo de la Comi- 
si6n Econ6mica para Arndrica Latina y el Caribe (CE- 
PAL), 10s postulados de la integraci6n latinoamericana 
están experimentando un importante vuelco en rela- 
ci6n a 10s períodos anteriores. Si en el pasado ella fue 
pensada como instrumento de defensa colectiva contra 
las adversidades originada en el sector externo, hoy 
tiende a concebirse como un elemento m k  bien ofensi- 
vo, que contribuya a mejorar la inserci6n internacional 
de Amdrica Latina (Rosenthal, 1991: 63). Si antes se 
ponia dnfasis en la proteccidn de 10s mercados, en la 
regulaci6n y reparto de sectores para fomentar las in- 
dustrias nacientes de 10s países miembros y en el co- 
mercio administrativo, hoy se nata de mejorar la com- 
petitividad internacional y promover la liberalizaci6n 
conjunta. Este cambio en 10s postulados de la integra- 
ci6n no es m k  que un reflejo adicional de las modifica- 
cioens que han experimentado los modelos econ6micos 
que le sirvieron de base, como 10 demuestra el caso del 
Pacto Andino (Salgado, 1991: 88), precisamente el 
esquema que ha tenido mayores dificultades de adap- 
taci6n. 

El esquema de integraci6n más amplio de Amdrica 
Latina -la Asociaci6n Latinoamericana de Integraa6n 
(ALAD1)- ha registrado pocos avances durante 10s úl- 
timos años como conjunto. Sin embargo, su ac&ter 
laxo y amplio ha servido para acomodar una serie de 
iniciativas bilaterales y subregionales que reflejan el 
nuevo cardcter de la integraci6n en la regi6n. Entre 
éstas se destacan diversas materias comprendidas en el 
Acuerdo de Integraci6n entre Argentina y Brasil, sus- 
crito en noviembre de 1988, instrumento amplio, cu- 
yos contenidos fueron en la práctica s u b s k d o s  por el 
Tratado de Asunci6n que dio origen al Mercado Co- 
mún del Cono Sur (Mercosur). El Programa de Inte- 
graci6n Econ6mica entre Argentina y Brasil iniciado en 
1986, que le simi6 de prececiente, ha arrojado resulta- 
dos interesantes en térrninos de aurnento del comercio 
bilateral y de esdmulo al intercambio de bienes de 
capital, sector favorecido por este esquema. A su vez, 
ambos instrumentos sirvieron de base para la suscrip- 
a6a, el 26 de mano de 1991, del Tratado de Asun- 
a6n, que aea el Mercosur, que comprende a Argenti- 
na, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo prw6 el 
establecimiento de metas muy ambiaosas, entre las 
que se destacan un mercado com& que deberá estar 
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conformado a finales de 1994 y la libre circulaci6n de 
bienes, servicios, capitales y mano de obra a prinapios 
de 1996. El Único país que se puede adherir al Merco- 
sur durante el periodo de transia6n es Chile. Aunque 
pueden caber pocas dudas sobre la mayor afinidad que 
prescrita Chile con respecto a 10s países del Cono Sur, 
esta adhesi6n se ve todavía difkil a la luz de la situaa6n 
econ6mica brasilefla y del considerable grado de pro- 
tecaonismo que caracteriza a esa economia. En generai, 
multa prematuro evaluar la viabilidad de las avanza- 
das metas que se ha puesto el Mercosur, pero es claro 
que ellas requerirán condiciones de estabilidad en todos 
los países miembros, una fuerte armonizaci6n de politi- 
cas sobre todo entre Argentina y Brasil, que todavia no 
se observa (Baldineiii, 199 1 : 3), un entramado institu- 
aonai que deberia establecerse muy tapidarnente y la 
superaa6n de las tradicionales reticenaas brasileflas a 
cualquiet atisbo de supranaaonalidad. Por o m  parte, 
es daro que, a diferencia del caso del Pacto Andino, 
uciste una aerta amasa critican para una experiencia de 
este t i p ,  dada por una disaeta interdependenaa eco- 
n6mica entre los países miembros que puede estimular 
este proceso. 

Durante los úitimos años tambih se han desplega- 
do esfuenos para rwi*llizat los esquemas más ambi- 
ciosos de integraci6n subregional que ha conocido 
Arn€& Latina. A mediados de julio de 1991 los paí- 
ses del Isuno Centroamericano celebraron la X Curnbre 
Centroamericana, en que se acord6 induir a Panamd 
como miembro de la comunidad centroamericana, acti- 
var la Organuaa6n de Estados Centroamericanos 
(ODECA) para dar seguimiento a los acuerdos de la 
regi611 y crear el Consejo Comunitario. Asirnismo, se 
acord6 establecer una política agrícola conjunta, aun- 
que aertamente sin las connotaaones protecaonistas de 
la PAC europea. La revitalizaa6n de este esquema, 
pbablemente el que más potencial encierra debido a 
su trayectoria anterior y la rnayor interdependenaa en- 
tre 10s países miernbm, se da en un contexto de auge 
de la concereaci6n política centroamericana, que contri- 
buy6 poderosamente a la paaficaadn de la regi6n. En 
el caso del G r u p  Andino, que comprende a Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Pení y Venezuela, y que en su 
Cpoca repment6 el modelo más avanzado de integra- 
ci6n a nivel latinoamericano, se han sucedido vatias 
iniciativas de revi&a6n en los úitimos años. En no- 
viunbre de 1990 los países miembros acordaron m La 
Paz, Bolivia, acelerat el proceso de integraci6n y crear 
una zona de libre comercio. En mayo de 1991 suscri- 
bieron el Acta de Caracas, en la que se reitera el com- 
promiso de establecer dicha zona a partir del 31 de 
diaembre de 199 1, como un paso hacia la i n s t a d 6 n  
de un mercado común andino a f d e s  de 1995. Los 
multados de esta aceIeraci6n del proceso son inaem.  

Si bien se ha hecho un gran esfuerzo para adaptar el 
esquema a las nuevas concepciones econ6mica.s impe- 
rantes, subsisten problemas como la falta de interde- 
pendencia econ6mica entre 10s paises miembros, la 
inestabilidad econ6mica y política que afecta a algunos 
de ellos, la aeciente orientaa6n de Bolivia hacia el airea 
del Mercosur y la tendenda de algunos participantes a 
profundizar esquemas más reducidos o de caráaer bila- 
teral. Asi, Colombia, Mexico y Venezuela, el llarnado 
G r u p  de los Tres, que representa una instancia de 
cooperaa6n política, convinieron en celebrar un acuer- 
do de libre comercio, que debed entrar en vigor en 
1992. Este g r u p  tambih ha asumido un interesante 
papel en el dis&o de programas de cooperaci6n y de 
intercarnbio con Arnerica Central y el Caribe y en el 
seguimiento de la compleja situaa6n econ6mica y polí- 
tica que aflige a Cuba. 

Los esquemas anteriores se han visto complementa- 
dos tecientemente por importantes convenios bilatera- 
les, entre 10s que se destaca el Acuerdo de Complemen- 
taci6n Econ6mica firmado en septiembre de 1991 
entre Chile y Mdxico, que en realidad representa un 
acuerdo de libre comercio, o los que comen26 a nego- 
dar durante ese mismo año Chile con Venezuela y Co- 
lombia. Asimismo, 10s países de Centroaméria y Me- 
xica acordaron establecer en mero de 1991, en la 
reuni6n de presidentes de Tuxtla Gutiérrez, una zona 
de libre comercio que d e M  estar conformada haaa 
finaies de 1996. Venezuela ha ofrecido un uato similar 
a los paises del isuno, mediante un acuerdo de libre 
comercio sin reciprocidad. 

La concerma6n política regional ha recibido un im- 
portante impulso con el cambio de la década. En octu- 
bre de 1990 el G r u p  de No, que fue establecido en 
1986 como Mecanisme Permanente de Consulta y 
Cootdinaci6n entre los antiguos miembros del G r u p  
de Cantadora -Colombia, Mexico, Panamd y Vene- 
zuela- y de su posterior G r u p  de Apoyo -Argentina, 
Brasii, Pení y Uruguay-, fue ampliado a Bolivia, Chi- 
le y Ecuador. El Grupo, que reúne ahora a once paises 
(ya que Panamá qued6 al margen del esquema), se ha 
transformado gradualmente en la más importante ins- 
tancia de cooperaa6n política y de interlocuci6n políti- 
ca externa de la regi6n (Frohman, 1989). dimensi6n 
que ha sido especialmente relevante en el didiogo polí- 
tic0 con los países de la CE (IRELA, 1989b). Como 
toda experiencia de cooperaa6n política regional, se 
mata de un proceso gradual que no ha estado exento de 
frusdones y que se ha visto afectado sobre todo por 
aemw excesos de voluntarisme polític0 y simple ret6ri- 
ca, que se expresan en agendas demasiado recargadas, 
ambia'losas y dispersas, que a veces dejan la impresi6n 
err6nea de que el G r u p  es una instanaa de integraci6n 
econ6mica o induso de unificaci6n política. Con todo, 



los once presidentes de los paises miembros del G r u p  
de Rio, a los que se agregaron como observadores los 
presidentes de Costa Rica (por el g r u p  centroamerica- 
no) y el primer ministro de Jamaica (por 10s paises del 
Caribe), se volvieron a reunir en Cartagena de Indias, 
Colombia, el 2 y 3 de diciembre de 199 1. Gran parte 
de la atenci6n de la reuni6n estuvo centrada en los 
problemas de Cuba y Haiti. En el primer caso, se brin- 
d6 la cooperaci6n de los paises latinoamericanos para 
que la isla alcance en paz *la justicia, la libertad, la 
democracia, la vigencia de los derechos humanos y un 
desarrollo econ6mico abierto y libren, para de esta ma- 
nera lograr la tan deseada reinserci6n de Cuba en el 
sistema interamericano (El Pafs, 2.12.199 1). En el se- 
gundo caso, los paises asistentes confirmaron su deci- 
si6n de mantener un estricto embargo econ6mico hasta 
que se restituya en el poder al presidente Aristide, pri- 
mer mandatari0 haitiano que habia sido elegido demo- 
cráticamente y que fue depuesto en un golpe militar el 
30 de septiembre de ese mismo año. 

El caso de Haiti, que ha sido tratado fundamental- 
mente en el seno de la Organizaci6n de Estados Ameri- 
canos (OEA), tanto por el marco legal que ésta ofrece 
como por la participaci6n en ella de Estados Unidos y 
Canada, vuelve a planteíu un antiguo dilema entre dos 
principios basicos del sistema interamericano: la no in- 
tervenci6n y el apoyo a la democracia. Los palses lati- 
noamericanos han tendido a posicionarse de manera 
distinta para resolver este dilema, tanto en el Grupo de 
Rio como en la OEA. En un extremo, se tienden a 
situar b e z u e l a  y Argentina, paises partidarios de una 
posici6n energica y activista en la defensa de la demo- 
cracia. En el o m ,  se sida México, que sigue defendien- 
do de manera estricta el principio de la no intervenci6n. 
Países como Brasil también han observado una cierta 
cautela en este sentido. Al final, el consenso regional se 
ha tendido a situar entre las dos posiciones extremas. 
Después de todo, a nadie escapa que m a  posici6n de 
defensa activa, que llevara por ejemplo a una interven- 
ci6n militar, podria invocarse en al@ momento como 
precedente para el caso cubano y que diversos paises de 
Centroamérica y Sudamérica presentan serios proble- 
mas en materia de respeto de los derechos humanos, 
situaci6n que también los podria exponer a sanciones 
regionales. 

La aspiraci6n española de realizat un gran encuentro 
iberoamericana con motivo de la conrnemoraci6n del V 
Centenacio del Descubrimiento de América o del En- 
cuentro de Dos Mundos, como pref~eren denominar10 
los latinoamericanos, llevi5 a México a ptoponer la cele- 
braci6n de una primera Cumbre Iberoamericana, que 
tuvo lugar en Guadalajara, México, los dias 18 y 19 de 
julio. La reuni6n cont6 con la participad6n de 10s jefes 
de Estado y de Gobierno de los 19 paises de habla 

castellana y portuguesa de América, y de España y 
Portugal, asumiendo un carácter simb6lico de gran re- 
levancia. Además de servir como un foro para el diálo- 
go politico, tanto general como a niveles más reduci- 
dos, se acord6 la celebraci6n de nuevos encuentros para 
10s años siguientes en España, Brasil y Colombia. La 
participaci6n de Fidel Castro en el encuentro fue quizás 
la que despert6 más expectaci6n. Como cabia prever, 
las evaluaciones de la reuni6n tendieron a variar segh  
los paises que participaron. La prensa latinoamericana 
tendi6 a verla como un encuentro de carácter regional, 
que cont6 además con la valiosa presencia española y la 
más bien simb6lica panicipaci6n de Portugal, un país 
que tiene un perfil muy discreto en la regi6n, con la 
excepci6n de Brasil. En España la reuni6n fue vista 
como el germen de la todavia indefinida Comunidad 
Iberoamericana de Nacions y como demostraci6n de 
la proyecci6n internacional espaftola (El  paf^, 17 y 
18.7.1991; El Independicnte, 20.7.1991). En el resto 
del mundo, la Cumbre recibi6 escasa atenci6n, desta- 
chdose principalrnente la presencia en ella de Fidel 
Castro (Le Monde, 18.7.199 1 ; lntcrnational Herald 
Tribune, 22.7.1991). Más alla de estas evaluaciones, 
es ciaro que se ha establecido una nueva y valiosa ins- 
tancia de diálogo politico de alto nivel. Quedan sin 
embargo por definir 10s contenidos prácticos de ese 
diálogo, toda vez que 10s temas propiamente latinoa- 
mericanos como el desarme regional, la acci611 colectiva 
a favor de la demomacia o la coordinaci6n de posiciones 
de politica exterior se a t a n  ya en el G r u p  de Rio y en 
la OEA, mientras que 10s temas propios de las relacio- 
nes eurolatinoamericanas se abordan en 10s encuentros 
entre el G r u p  de Rio y los palses de la CE. Quedan 
por cierto los temas propiamente iberoamericanos, pero 
es dudoso que ellos justifiquen, para las dos partes 
involuaadas, reuniones anuales de tan alto nivel. Sea 
como fuere, la con~uidad del diálogo para los pr6xi- 
mos años parece asegurada. 

En 199 1 los paises latinoamericanos desplegaron 
tambien algunos esherzos para avanzar en la soluci6n 
de conflictos y viejas rencillas y hostilidades. El proceso 
de paz en Centroamérica sigui6 afianzándose, especial- 
mente en sus dimensiones externas. En Sudarnerica, 
Brasil y Argentina firmaron un acuerdo para el uso 
exclusivamente pacifico de la energia nuclear y, conjun- 
tamente con Chile, fumaron el Compromiso de Men- 
doza para la proscripcidn de armas de desaucci6n ma- 
siva. Argentina y Chile también susaibieron un acuer- 
do de alcance hist6rico para la soluci6n efectiva de to- 
das las cuestiones limítrofes pendientes y se aprestan a 
iniciar diversos proyectos de integraci6n fisica entre los 
dos paises. Aunque las relaciones diplomAticas forma- 
les entre Bolivia y Chile siguen intermmpidas como 
consecuencia de la aspiraci6n marítima boliviana, los 
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dos paises están negociando un acuerdo comercial de 
gran relwancia. Aun cuando volvieron a aflorar las 
tensiones entre Ecuador y Pení por la delimitaci6n de 
su frontera amaz6nica, la reuni6n presidencial del Gru- 
po de Rio ofreci6 una ocasidn para que los mandatarios 
de los dos paises se reunieran. Es probable que en 1992 
se vayan consolidando estos esfuerzos para el logro de 
una mayor confianza entre 10s paises de la regi6n, que 
poMan contribuir a la reducci6n del gasto militar. 

Estados Unidos: la ilusi6n d e  una relaci6n 
especial 

Estados Unidos retiene una presencia prioritaria en 
las relaciones internacionales de América Latina. Se tra- 
ta del principal socio comercial y fmanciero de la re- 
gi6n, de una hente muy importante de inversiones y, 
para los paises de Centroamérica y el Caribe, de una 
fuente vital de ayuda econ6mica y militar directa. 

El hecho de que las relaciones entre Estados Unidos 
y América Latina estén marcadas por una profunda 
asimetría, no impide que Amdrica Latina sea relativa- 
mente importante para Estados Unidos. Washington 
tiene un interés considerable en el hturo de la regi6n y 
en la woluci6n de sus reiaciones con ella. En términos 
econ6micos, Amdrica Latina es importante como mer- 
cado para las exportaciones y las inversiones en el ex- 
uanjero de 10s Estados Unidos, como fuente de abaste- 
cimiento de materias primas, como socio industrial en 
procesos productives cada vet más transnacionaiizados 
y como un a menudo preocupante socio fmanciero. 
Aunque el peso de Amdrica Latina en varios de estos 
terrenos ha dedinado en las últimas décadas, podria 
volver a crecer en la perspectiva de una recuperaci6n 
econ6mica en la regi6n. Arndrica Latina tambidn repre- 
senta un interés de seguridad para los Estados Unidos. 
La Cuenca del Caribe ha sido defmida dentro del perí- 
metro esenciai de seguridad de la gran potencia. El 
Consejo de Seguridad Nacional estadounidense trata 
reguiarmente los problemas que perabe en el Caribe, 
México y Centroarnerica. El interés de Estados Unidos 
en la wolua6n poiítica de Amdrica Latina ha sido de- 
mostrado, a veces en términos trágicos, en múltiples 
ocasiones, y representa hoy en día un punto de coina- 
denaa con los nuwos regímenes demdticos de la 
regi61-1, sin perjuicio de las poldmicas que este interés y 
las paniculares percepciones de Washington lwantaron 
en el pasado. 

La nuwa situaci6n poiítica que gener6 en Centroa- 
mdrica la derrota electoral del régimen sandinista con- 
mbuy6 a aliviar la tensi6n en el h. Como cabia espe- 
rar, la ama6n poiítica de Washington hacia el istmo 

declind a 10 largo de 1991, hasta el punto que hasta 
finales del año 10s nuevos Gobiernos de Nicaragua y 
Panamd veian absolutamente frustradas sus expectati- 
vas de ayuda de la gran potencia. El Congreso estadou- 
nidense ni siquiera aprob6 la totalidad de 10s modestos 
fondos que habian sido comprometidos formalmente a 
tales efectos. Por su pane, la invasidn estadounidense 
de Panarnd de diciembre de 1990, pese a su evidente 
falta de legalidad, no parece haber causado un perjuicio 
significativa en las relaciones de la gran potencia con 
Centroamérica o con América Latina en general. 

Aunque el fm de la guerra fria ha eliminado una 
antigua hente de tensi6n en el h b i t o  de las relaciones 
entre Estados Unidos y América Latina, su efecto no 
debe exagerarse. De hecho, la accidn nortearnericana en 
la regidn nunca tuvo demasiado que ver con la por otra 
parte discreta ~r&ncia de la UniQ Soviética en Amé- 
rica Latina, sino que respondi6 más bien a las particula- 
res visiones de Washington sobre 10s procesos políticos 
internos de 10s diversos paises. Esto contribuye a expli- 
car la continuaci6n de la política de bloqueo y de hosti- 
iidad hacia el rdgimen cubano, pese a la retirada de 
apoyo sovidtico al Gobierno de Fidel Castro. 

En 10 que toca al resto de América Latina, las consi- 
deraciones econdmicas han empezado a prevalecer por 
encima de los antiguos conflictos políticos o 10s tradi- 
cionales recelos latinoamericanos frente a la hegemonia 
norteamericana. Ello ha sido especialmente evidente a 
partir del anuncio del presidente Bush de la puesta en 
marcha de una Iniciativa para las Américas, formulado 
en junio de 1990. La iniaativa contiene tres compo- 
nentes fundamentales. El primero se refiere a la libera- 
lizaci6n del comercio entre los Estados Unidos y 10s 
paises latinoamericanos, con el objetivo fmal de esta- 
blecer una zona de libre comercio que comprenda a 
todo el continente. El segundo consiste en la reducci6n 
de la deuda oficial conuaída por 10s paises latinoameri- 
canos, mediante la aplicaci6n de varios mecanismos, 
entre los que se induye una proposici6n para el uso de 
los pagos de interés de la deuda oficial en proyectos 
ecol6gicos. El tercer0 consiste en el establecimiento de 
un fondo de inversiones en el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que opere mediante préstamos sec- 
toriaies concedides a paises que han curnpiido con una 
serie de requisitos específicos (Capitulos del SELA, 
1991). 

La puesta en marcha de la Iniciativa ha sido gradual 
y parcial, toda vez que requiere la aprobaa6n de un 
paquete legislativo que ha seguido un camino lento y 
engomoso, como por 10 demás es característica en el 
proceso de toma de decisiones en Esdos  Unidos. Has- 
ta f ides  de 1991, s610 un aspecto de la propuesta 
habia terminado exitosarnente su trámite legislativo y 
esd formalrnente en vigencia: la reduca6n de la deuda 



oficial por préstamos denao del programa PL 480 
(Alimentos para la Paz). Tambih estd ya vigente el 
programa de préstamos sectoriales para la inversi6n del 
BID, debido a que no necesita aprobaci6n parlamenta- 
ria. Sin embargo, estd pendiente la puesta en marcha 
del Fondo Multilateral de Inversions contemplado en 
la Iniciativa, que en cambio si requiere aprobacidn le- 
gislativa y que pretende apoyar 10s esfuerzos desplega- 
dos para privatizar las industrias estatales, fortaiecer la 
produaividad de la fuma de trabajo y ayudar a 10s 
pequeños empresarios a obtener acceso a fuentes de 
capital. La Administracih estadounidense ha solicita- 
do al Congreso la aprobaci6n de una conmbuci6n 
anual de 100 millones de d6lares por un periodo de 
cinco afíos. Jap6n ha prometido una suma similar, pero 
los países europees, especiahente Alemania, han ma- 
nifestado reticenaas sobre su participaci6n en este Fon- 
do (International Herald Tribune, 2 1.10.199 1 ). El ba- 
lance que puede exhibir la Iniciativa de las Amdricas 
hasta este momento es más bien mixto. Por una parte, 
s610 se ha logrado avan& en aspectos parciales y me- 
diante un ritmo muy lento y gradual. Por la oma, Esta- 
dos Unidos ha firmado acuerdos-marco con virtual- 
mente todos 10s países de la regi6n para la soluci6n de 
posibles problemas de comercio e inversiones y avanzar 
en la liberalizaci6n del comercio reúproco. Asirnismo, 
parece más cercana la posibilidad de negociar acuerdos 
de libre comercio con 10s países con 10s que tiene mayo- 
res afinidades e intereses comunes en el plano econ6mi- 
co, si kien ella s610 se ha materializado en el caso de 
Mdxico. Estos antecedentes permiten esperat que la 
Iniciativa no constituirá un mero gesto ret6rico y caren- 
te de significado real, como ha sucedido con algunas 
propuestas anteriores planteadas por Washington con 
respecto a América Latina, pero al rnismo tiempo tam- 
poco parecen justificar, al mena en el corto plazo, las 
expectativas entusiastas que el anuncio del presidente 
Bush despert6 en muchos países latinoamericanos. 
Cabe destacar que Chile ha sido el país que ha podido 
aprovechar mayormente las todavía lirnitadas posibili- 
dades que ofrece este programa, recibiendo el primer 
préstamo sectorial y logrando una reducci6n de su deu- 
da oficial por el programa de créditos concesionales del 
PL 480. Asirnismo, se trata del candidato mejor situa- 
do para iniciar negociaciones informales con Estados 
Unidos para la firma de un Acuerdo de Libre Comer- 
cio, siguiendo el ejemplo de Mdxico, que en realidad 
inici6 su propia negociaah con Washington denuo de 
un marco singular y bilateral, que precedi6 en mucho a 
la Iniciativa de las Américas. 
Las negociaciones para la adhesi6n de México al 

Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio (NAF- 
TA, según su denominaci6n en inglés) han continuado 
su cuno en 199 1. El presidente Bush logr6 la aproba- 

ci6n por el Congreso de la extensi6n de la via rdpida 
(faJt track) para la negociaciún de la adhesi6n mexica- 
na, que implica un mandat0 para que el Ejecutivo la 
conduzca de manera exdusiva, sometiendo el resultado 
final a la aprobaci6n del Congreso, que debe pronun- 
ciarse en forma simplificada y de acuerdo a plazos pe- 
rentorios, aprobando o rechazando el instrumento ne- 
gociado, sin la posibilidad de inuoducir enmiendas. La 
autorizaci6n del Congreso gener6 un importante deba- 
te públic0 que dej6 en evidencia la oposici6n del sector 
sindical y las prevenciones de ouos sectores de que el 
acuerdo podia producir una suerte de ctdumping social 
y ecol6gico~ debido a las regulaciones mucho más laxas 
vigentes en material laboral y con respecto a la protec- 
a6n del medio ambiente en Mdxico, argumento que 
tambidn puede ser utilizado para el resto de Amdrica 
Latina. La iniciaci6n de un período electoral en Estados 
Unidos, en el que con seguridad aumentarán las críticas 
a las iniciativas de política exterior del presidente Bush, 
previsiblemente inuoducita un nuevo obstdculo en la 
negociaci6n, que debe concluir antes de la expiraci6n 
de la autorizaci6n de la via rdpida. 

Las reacciones ampliamente favorables que la Inicia- 
tiva provoc6 en América Latina, de las que s610 se 
exceptu6 el rdgimen cubano, demuestran el cambio 
que se ha producido en las relaciones interamericanas. 
Estas ya no giran en tomo a cuestiones simb6licas y 
debates algo acaddmicos sobre la hegemonia de 10s Es- 
tados Unidos en la regi6n, sino que se centran en agen- 
das complejas que induyen temas conaetos y prácticos, 
aunque no por ello poc0 conuovertidos (van Klaveren, 
1987). En 10s casos de 10s países mayores de la regi6n 
los problemas se sitlian sobre todo en el kea comercial 
y financiera, asi como en los nuevos temas que se estan 
planteando primordiahente desde la perspectiva esta- 
dounidense. 

América Latina tambidn esd asurniendo una irnpor- 
tanaa creciente en relaci6n a algunos nuevos intereses 
de seguridad de Estados Unidos. Entre éstos se desta- 
can temas tan complejos como las migraciones desde 
México, el Caribe y Cenmamérica, la protecci6n del 
medio ambiente y el narcoaafico (Lowenthal, 1987). 
La liberalizaci6n comercial ha sido asociada con el pro- 
grama de las migraciones, con el argumento de que el 
mejoramiento de las condiciones econdinicas podria re- 
ducir el efecto de auacci6n del mercado estadouniden- 
se. La proteca6n del medio ambiente se transform6 en 
un elemento aucial de la Iniciativa de las Amdricas. El 
objetivo de controlar el n a r c ~ ~ c o  ha llevado a la 
puesta en marcha de importantes y a veces poldmicos 
programas de cooperaci6n poliaal con Bolivia, Pení y 
Colombia. 

Se ha producido igualrnente un cambio en los acto- 
res de las relaciones interamericanas. Los países latinoa- 
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mericanos ya no son 10s socios pasivos y a menudo favorecida por la mayor disponibilidad de capitales en 
obsecuentes de décadas anteriores, imagen que por 10 10s medios europeos y por las condiciones favorables 
demás nunca se ajust6 a las realidades de las relaciones que ofrece Amdrica Latina; unas relaciones financieras 
exteriores de países como Brasil, Mdxico, Argentina o onodoxas e inmunes a las frecuentes profesiones de 
Chile. Su conocimiento del sistema político estadouni- solidaridad de los líderes políticos europeos con respec- 
dense y de 10s factores que afectan a su política exterior to a la cuesti6n de la deuda externa latinoamericana y 
es considerable. Sus intereses externos se han modifica- unas relaciones de cooperaci6n discretas desde la pers- 
do y diversificado. Por otra parte, también Estados pectiva europea pero de ciena imponancia relativa en 
Unidos ha cambiado. La debilidad econdmica de la Amdrica Latina (van Klaveren, 1991). 
gran potencia está teniendo efectos en Amdrica Latina. Los principales problemas de las relaciones eurolati- 
Una serie de obstáculos internos limita su capacidad de noamericanas se han seguido situando en el hea co- 
emplear recursos econ6micos y financieros para apoyar mercial y se deben fundamentalmente a las barreras no 
sus objetivos políticos en la regi6n. Una fuerte difusi6n arancelarias que limitan el comercio con Amdrica Lati- 
de poder en Washington y las facilidades de informa- na en sectores tan sensibles como el agrícola, textil y 
ci6n y de~acceso al sistema político estadounidense ha- siderúrgic0 (CEPAL, 199 lb). Las esperanzas de supe- 
cen más difícil la implementaci6n de políticas coheren- rar estos problemas dependen principalmente del de- 
tes y de largo pla20 con respecto a America Latina. senlace de la ~ k n d a  Umguay del GATT, ya que las 
Precisamente por estas razones es que la viabilidad de negociauones directa5 entre las dos regiones no parecen 
una relaci6n especial entre Estados Unidos y America viables en este temeno. Tambien es claro que la declina- 
Latina parece rnás bien remota, no obstante la relevan- ci6n del peso de Amdrica Latina en el comercio exterior 
cia.mutua que asumen estos vínculos. europeo no se debe s610 al proteccionisme existente en 

este continente, sino que tambidn refleja -aunque de 
manera amplificada- una tendencia rnás general del 
comercio exterior de la regi6n, que se deriva de la falta 
de competitividad de las exponaciones latinoamerica- 
nas de mayor valor agregado, sobre todo en compara- 
a6n al Sudeste asidtico, y de su especializaci6n en pro- 
ductos cuyo valor en los mercados mundiales se ha 
reducido. 

En todo caso, el problema del narcotrdfico llev6 a la 
CE, en una medida sin precedentes en la regi6n, a 
anunciar la supresi6n de los aranceles aduaneros para el 
acceso de las exportaciones de Bolivia, Colombia, Peni 
y Ecuador a la CE, medida que se adopt6 excepcional- 
mente para un periodo de cuatro años. La medida ga- 
tantiza a estos países facilidades especiales en el merca- 
do comunitario mediante la aplicaci6n del status de 
países menos avanzados en el marco del Sistema de 
Referenaas Generalitadas ( S E ) .  

Durante 10s últimos años se ha registrado un cimo 
esfuerzo de consolidaci6n de la presencia europea en 
America Latina. Si bien las iniciativas adoptada no 
representan necesariamente un salto cualitativo en las 
relaaones intrarregionales y la ret6rica diplomdtica sue- 
le esconder realizxiones bastante modestas, se ha bus- 
cado la institucionalizaci6n de diversos mecanismos de 
cooperaci6n econ6mica y política. 

En el campo de la cooperaci6n, la CE procedi6 a 
presentar en junio de 1990 las Orientaciones para la 
Cooperaci6n con los Países en Desarrollo de América 
Latina y Asia (PVD-ALA), que pretenden establecer 
los criterios rectores de la cooperaci6n al desarrollo pro- 
piamente comunitaris, que es todavía muy inferior a la 
que prestan los países miembros a nivel bilateral. Las 

A comienzos de 10s años 90 Europa se seguia perfi- 
lando como un socio de considerable peso para Amdri- 
ca Latina, pese al indudable lugar secundari0 que OCU- 
pa la regi611 en las prioridades econ6micas y políticas 
europeas. Temas como la consolidaci6n del Mercado 
Unico Europeo hacia fmales de 1992, el proceso de 
uni6n política y econ6mica acordado en la Cumbre de 
Maasmcht de diciembre de 199 1, la reconversi6n eco- 
ndmica de Europa Central y del Este y la desintegraci6n 
de la Uni6n Sovietica y 10s conflictes balcánicos inva- 
riablemente alirnentan los temores del abandono euro- 
peo respecto de America Latina. La realidad es, sin 
embargo, menos dramdtica. La influenaa de esos he- 
chos en las relaaones eurolatinoamericanas ha sido li- 
mitada debido a que America Latina nunca lleg6 a 
ocupar un lugar prioritario en las relaciones exteriores 
europeas, con la honrosa pero solitaria excepci6n espa- 
nola. Asi, los condicionamientos de esas relaciones han 
tenido que ver más con las realidades latinoamericanas 
que con los grandes acontecimientos mundiales. 

De ahí que el cuadto que apormn las relaciones inte- 
mgionales en la actualidad sea relativamente familiar: 
unas vinculaaones comerciales con la CE importantes 
para America Latina e induso prioritarias para países 
como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y 
Nicaragua, 10 que no las hace necesariamente satisfac- 
corips desde la perspectiva latinoamericana; una cierta 
recuperad611 en las inveniones europeas en la regi6n 



Orientaciones hacen una distinci6n entre la ayuda al 
desarrollo otorgada a 10s países rnás pobres y la coope- 
racidn econ6mica prestada a 10s paises de mayor desa- 
rrollo relativo de la regi6n. El documento destaca la 
importancia de las acciones dirigida a la protecci6n y 
mejoramiento del medio ambiente, preconiza la fija- 
ci6n de objetivos financieros plurianuales para el perío- 
do 199 1 - 199 5,  propone el incremento de 10s recursos 
de nuevas formas de cooperaci6n, que cuenten con la 
panicipaci6n del sector privado. Duranre el último bie- 
nio la CE tambidn ha procedida a firmar acuerdos de 
cooperaci6n con Argentina, Chile y Mdxico, que con- 
rimen algunos elementos novedosos. 

En el h b i t o  bilateral, Espafia e Italia han seguido 
firmando convenios de cooperaci6n con 10s principales 
paises de Amdrica Latina, que ofrecen facilidades fi- 
nancieras y proporcionan un marco para la moviliza- 
ci6n de cantidades bastante elwadas de recursos priva- 
dos. Asi, en 1990 EspaAa suscribi6 instrumentos de 
este t i p  con Mdxico, Chile y Venezuela, y coment6 a 
negociar nuwos acuerdos con Brasil y Pení. Por su 
parte, I d a  fum6 sendos acuerdos con Venezuela y 
Chile. Cabe destacar que estos acuerdos no agotan en 
modo alguno la cooperaci6n eurolatinoamericana. Asi, 
países como Alemania y Holanda, que por razones de 
filosofia econ6mica suelen ser reacios a la firma de estos 
instrumentos, mantienen importantes programas de 
cooperacidn en la regi6n. 

Las relaciones políticas e institucionales entre los paí- 
ses de la CE y de Amdrica Latina han recibido un nuwo 
impulso durante 10s últimos años. El 20 de diciembre 
de 1990 10s representantes de los doce paises miembros 
y de la Comisi6n de la CE, por una parte, y de 10s once 
países miembros del G r u p  de Rio, por la oma, suscri- 
bieron la aDeclaraci6n de Roma*, en la que se instaura 
formalrnente un diiüogo anual a nivel de ministros de 
~elaciones Exteriores de 10s dos grupos, complementa- 
do por las reuniones celebrada con motivo de las sesio- 
nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
algunos encuentros de expertos. La primera reuni6n de 
minisaos dentro de este nuwo marco tuvo lugar en 
Luxemburg0 los dias 26 y 27 de abril de 199 1, cen- 
uándose sobre todo en la evaluaci6n de la cooperaci6n 
econdmica y politica entre las dos regiones. 

Los países e instituciones europea5 han mantenido su 
compromiso con la pacificaci6n, demomtizaci6n y 
desamollo de Centroamérica, compromiso que debido 
a los cambios registrados en el contexto político e inter- 
no del isano tiene hoy un componente rnás econ6mico 
que politico. Los dias 18 y 19 de mano de 199 1 se 
celebr6 en Managua la séptima reuni6n ministerial Co- 
munidad Europea-Centroamérica, que se cena6 en la 
petici6n centroamericana para la eliminaci6n de 10s 
aranceles que afectan a sus exportaciones de productos 

tropicales a la CE, petici6n que fue rechazada. Asimis- 
mo, 10s paises centroamericanos solicitaron compensa- 
ciones por las pérdidas que pueden haber sufrido como 
consecuencia de las dificultades arancelarias que otorg6 
la CE a 10s paises andinos, posibilidad que la CE se 
comprometi6 a evaluar (Financial Time~, 2 1.3.199 1 ). 

Si las relaciones de Amdrica Latina con Europa Occi- 
dental atraviesan una fase de instituaonalizaa6n, 
aquellas que mantiene con la Uni6n Sovidtica y 10s 
países de Europa C e n d  y del Este enfrentan un perio- 
do de incertidumbre y redefinici6n, como resultado de 
10s profundos cambios que están siguiendo al derrum- 
be de 10s regimenes comunistas. 

Cuba ha sido el país latinoamericano rnás afeaado 
por estos cambios debido a su extrema dependencia de 
la cooperaci6n sovidtica y sus relativamente intensos 
vínculos con el resto del área (Pdrez Mpez, 199 1; Me- 
sa-Lago, 1990). Pese a que 10s propios cubanos y mu- 
chos observadores extemos pensaban que la dedinaci6n 
de la cooperaci6n sovidtica iba a ser gradual (Suárez, 
1991: 6; Gunn, 1990: 136). ésta ha resultado rnás 
bruxa que 10 esperado, como consecuencia de la des- 
composia6n de la propia URSS. Esta situaci6n ha agu- 
dizado la crisis econ6mica que vive la isla y ha aumenta- 
do la presi6n internacional en favor de la introducci6n de 
profundos carnbios en su organizaci6n econdmica y po- 
lítica. Ni Europa ni Amdrica Latina pretenden secun- 
dar el implacable bloqueo econ6mico que aplica Esta- 
dos Unidos desde hace décadas a Cuba, pero tampoc0 
están dispuestos a reemplazar a la URSS en su papel de 
benefactora del rdgimen de Fidel Castro. 

En cuanto al resto de Amdrica Latina, las relaciones 
con la antigua Uni6n Sovietica, que pocos aAos auás se 
habian normalizado (Varas, 1987; Mujal-Le6n, 1989; 
Russell, 1990), han entrado en un compás de espera. 
Las exportaciones masivas de productos agrícolas ar- 
gentinos y brasilehos a la URSS comenzaron a declinar 
a mediados de 10s años 80 debido a las reformas econ6- 
micas que comenzaban a implementarse en Moxli 
(Vacs, 199 1). Si bien hay un interés tuso en explorar 
nuwas posibilidades de inrercambio y en el desarrollo 
de programas de cooperaci6n rnás avanzados, la extre- 
ma inestabilidad que afecta a la antigua URSS no pare- 
ce permitir grandes avances en este terreno. Aunque los 
países del resto de Europa del Este y Central presentan 
cuadros rnás normales, la ausencia de relaciones inten- 
sas en el pasado y la reconversi6n econ6mica que estan 
experimentando hacen que esta área sea menos impor- 
tante desde la perspectiva latinoarnericana. En 10 que 
respecta a la situaci6n yugoslava, la presencia de una 
importante emigraci6n aoata en países como Argenti- 
na o Chile puede llwar al establecimiento de relaciones 
rnás intensas con Goacia, aun cuando el potencial de 
esas relaciones sea discreto. 
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Jap6n y 10s otros paises del Pacifico: una 
relaci6n en alza 

En las últimas dos ddcadas Jap6n se ha convenido 
,w un importarite socio comercial y fmanciero de Amd- 
rica Latina, recibiendo cerca del 5 % de las exponacio- 
nes y proveyendo alrededot del 7 % de las importacio- 
nes latinoamericanas. La banca japonesa es una de las 
principales acreedoras de la deuda regional, las empre- 
sas japonesas han invertido en empresas dedicada a la 
explotaci6n de recursos naturales y, en menor medida, 
a 10s sectores indusmal y de servicios, y Jap6n se ha 
transformado en el principal país proveedor de ayuda 
oficial a la regi6n. Sin embargo, pese a estos anteceden- 
tes, Jap6n estil mostrando una actitud más bien caute- 
losa frente a America Latina (Stallings y Horisaka, 
1991: I), situaci6n que abre algunos interrogantes so- 
bre el futuro. 

Es obvio que la aeciente importancia econ6mica de 
Jap6n inevitablemente conilevaril nuevas responsabili- 
dades políticas, que hasta ahora ha tratado de evitar 
debido a su singular historia y el perfii de su política 
exterior. Esta tendencia ha sido todavía más manifiesta 
en el caso de Amdrica Latina, debido al deseo japonés 
de no competir con los Estados Unidos en 10 que consi- 
deraba su área de influencia exclusiva. Aun cuando los 
cambios registrados en las relaciones internacionales de 
América Latina no fueron ignorados por la diplomacia 
japonesa, ésta ha registrado ciertas dificultades en 
adaptarse a las nuevas realidades extemas de la regi6n. 
Estas dificultades hist6ricas, unidas a una actitud muy 
cautelosa de resguardo de sus nuevos intereses econ6- 
micos, llev6 a una ciem pasividad respecto de las prin- 
apales cuestiones políticas latinoamericanas, que se 
manifest6 en temas como el apoyo a la democratizaci6n 
y la defensa de los derechos humanos, el conflicto de las 
Malvinas y la crisis penamefia, pese a que en el últim0 
caso Jap6n mantenía una gran presencia econ6mica 
(Matsushita, 1990). 

Por su parte, 10s esfuerzos latinoamericanos para es- 
tablecer relaciones mds intensas con Jap6n han aumen- 
tado durante los últimos afíos. México ha mantenido 
una activa presencia diplomática en Tokio y ha recibi- 
do un creciente flujo de inversiones japonesas, que se ha 
concentrado sobre d o  en el sector indusaial, con la 
expectativa de poder beneficiarse de la adhesi6n mexi- 
cana al Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio. 
Chile ha recibido importantes inversiones japonesas, 
concentradas sobre todo en el sector de recursos natura- 
les. Venezuela mmbién ha empezado a recibir inversio- 
nes y préstarnos japoneses. En cuanto a Brasil, el país 
latinoamericano que hist6ricamente había recibido ma- 
yor atencidn por parte de Jap6n y que posee la princi- 
pal emigraci6n japonesa en el área, la crisis por la que 

atraviesa le ha impedido aprovechar las opormnidades 
que ofrece el veniginoso aecimiento japonés. Como 
cabia esperar, el presidente Fujimori tambidn ha subra- 
yado la prioridad que asume Jap6n en la política exte- 
rior peruana, pero la difícil situaci6n interna del país, 
que tambih ha afectado a 10s intereses japoneses du- 
rante 10s últimos años, atenta contra el desarrollo de 
esta vinculaci6n. 

Los restantes países de la Cuenca del Pacifico han 
comenzado igualmente a desarrollar sus vínculos con 
Amdrica Latina. La República Popular China ha con- 
solidado de manera pragmiltica una ciena presencia en 
la regi6n, desarrollando vínculos econ6micos que po- 
drim aumentar en el futuro. El todavía m k  pujante 
aecimiento de 10s dragones asiiticos -Taiwan, Hong- 
Kong, Corea del Sur y Singapur- ha generado impor- 
tantes vinculos comerciales y de cooperaci6n con la re- 
gi6n. Los países latinoamericanos tambidn han 
mostrado su interés en institucionalizar sus vinculos 
con la Asociaci6n de Naciones del Sudeste Asiiltico 
(ASEAN, se@ la denominaci6n en inglés). Australia 
y Nueva &landa mantienen una cierta presencia eco- 
n6mica en el Cono Sur de Amdrica Latina, mediante 
un perfil de relacionamiento que, a diferencia de 10s 
casos anteriores, aene tambih un componente m k  po- 
lític~, dado por su interés en la defensa de la democra- 
cia y de los derechos humanos en la regi6n. 

Varios paises latinoamericanos, entre 10s que desta- 
can Chile, Mexico y Peni, han comenzado a participar 
durante los últimos años en las principales organizacio- 
nes de cooperaci6n de la Cuenca del Pacifico, como el 
Consejo Econ6mico de Cwperaci6n en el Padfico 
(PBEC) y la Conferencia Econ6mica del Padfico 
(PECC). Sin embargo, en el caso de la tercera organiza- 
ci6n -denominada Coopecaci6n Econ6mica entre Asia 
y el Padfico (APEC, se@ la denominaci6n inglesa), 
los Estados miembros han manifestado su reticencia a 
la incorporaci6n plena de los Estados latinoamericanos 
por temores a que se puedan romper 10s equilibrios 
dentro de ese esquema o fomentar la aeaci6n de blo- 
ques intermedios. Sea como fuere, a medida que los 
flujos de comercio e inversiones sigan aumentando al 
riano que han observado durante los últimos aAos, se 
puede prever una consolidaci6n de estos nuevos víncu- 
10s de América Latina, que si bien no sustituyen los ejes 
tradicionaies de las relaciones exteriores de la regi6n 
-América Latina, Estados Unidos, Espacio Econ6mico 
Eutopeo- les confieren una nueva e importante di- 
mensi6n. 



Conclusi6n: 10s desafios de 10s 90 

Los paises latinoamericanos están enfrentando im- 
portantes desafíos en su relaci6n con el sistema interna- 
cional. Las expectativas que se abrigaron en el pasado 
sobre una mayor solidaridad externa y sobre un orden 
internacional rnás justo no se han visto cumplidas y 
parecen poco viables en estos momentos. Es probable 
que la mayor parte de los cambios que se están suce- 
diendo a nivel global tengan un impacto relativamente 
indirecto en la regi6n, con las excepciones ya anotadas. 
En consecuencia, las posibilidades para mejorar su in- 
serci6n externa dependerán de las estrategias que des- 
plieguen 10s propios latinoamericanos y de las condicio- 
nes econ6micas y políticas en que puedan basarse esas 
esaategias. 

America Latina no parece .tan mal preparada para 
enfrentar los desafíos internacionales. Es cimo que la 
regi6n esd lasaada por situaciones de extrema pobre- 
za, violencia política, brechas sociales potencialmente 
explosivas y problemas. financieros no resueltos. Sin 
embargo, no es menos aerto que muchos países de 
América Latina están saneando lentamente su situaci6n 
econdmica y fmanaera, que la regi6n posee un impor- 
tante potencial exportador, esta recuperando su capci- 
dad importadora y está atrayendo nuevas inversiones. 
América Latina comparte valores políticos y culturaies 
fundarnentales con Europa y América del Norte, en 
una medida mayor que cualquier o m  kea del mundo 
en desarrollo y, pese a sus problemas, ha logrado du- 
rante la última década niveles de estabilidad política 
bastante respetables en térrninos internacionales. El va- 
lor estratégico de la regi6n esta dado por su papel en la 
reguiaci6n de problemas internaaonales tan cruciales 
como la represi611 del narcondfico o la proteccidn del 
medio ambiente. 

La marginaa6n internacional de Arnerica Laana re- 
presenta así rnás un peligro que una &daci. La regi6n 
exhibe un conjunt0 rnás amplio y diversificado de vin- 
culaaones externas que en el pasado. Los importantes 
recursos econ6micos, políticos y hasta esmtegicos con 
que menta puden ser movilizados para mejorar su 
paniapaa6n en el sistema internacional. La reconver- 
si6n econ6mica y la estabiiidad política demmatica 
constituyen elementos esenaales para la adopci6n de 
esuategias externas coherentes y s6lidas. Por cimo, se 
puede argumentar que estos requisitos depi len  de un 
medio extern0 más favorable. Este argumento puede 
ser correcto, peto requiere una mayor precisi6n y de 
una ponderacidn del peso de los factores extemos e 
intemos que causaron la crisis de los 80. Si en el pasado 
los latinoamericanos acostumbraban a achacar gran 
parte de sus males a actores y fuerzas externas, hoy se 
advierte una visi611 rnás equilibrada y madura de sus 

propias responsabilidades en un sistema internacional 
que ciertamente es complejo y difícil y que exige un 
esfuerzo de adaptaci6n constante. La posibilidad de 
relaciones especiales, sea con Estados Unidos en el mar- 
co de la Iniciativa de las Americas, con Europa en el 
marco de la ret6rica que caracteriz6 a la década de 10s 
80 o con una todavía distante Cuenca del Padfico, 
parecen remotas. Pero esta circunstancia no impide la 
consolidaci611 de unas relaciones valiosas y de interés 
mutuo con cada una de estas keas, complementada 
pot una mayor cooperaa6n econ6mica y política regio- 
nal, basada en intereses conaetos y pdcticos, rnás que 
en utopías de uni6n que por el momento tampoc0 
parecen viables. America Latina debera descansat en 
sus propias fuenas, pero elias no están tan menguadas 
como 10 sugieren algunos análisis derrotistas. 
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¿A que  se parece Cuba? 

Es una pregunta que suele provocar poldmicas muy 
agrias. Unas tienen que ver con la conformidad del 
modelo cubano a algún patr6n general o inclusive la 
existencia misma de dicho modelo, otras con resultados 
que aunque para algunas han sido admirables (Esco- 
bar, 1987), exitosos (Rodríguez y Carriazo-Moreno, 
1987) o al menos impresionantes (Brundenius, 1984) 
para otros (Mesa-Lago, 198 1; Pkrez-Mpez, 1987) no 
han sido satisfactorios. Una parte dice que 10s logros 
del rkgimen revolucionaria no tienen paralelo entre 10s 
paises del Tercer Mundo (Zimbalist & Brundenius, 
1989). La otra replica que sin tanta fanfarria algunos 
paises como Costa Rica y Taiwan han obtenido resulta- 
dos comparables sin sacrificar la libertad individual o el 
aecimiento econ6mico (Mesa-Lago, 1986). Lo que 
estd dato es que en 10s últimos treinta años la economia 
ha sido subordinada a la politica en Cuba. He aqui un 
primer dato sobre 10s origenes de la crisis cubana ac- 
tual. 

Retomando el reto de la adivinanza en su aspecto 
pollaco, no hay nada que se parezca mucho a Cuba en 
el hemisferio occidental, induso la Nicaragua de 10s 
Sandinistas. Este es el hecho que ignoran los que insis- 
ten en que Cuba es muy tercermundista y similar a 
Estados poscoloniales monopanidistas como Corea del 
None, Repfiblica Popular China y Viemam; por no 
hablar de Angola, Mozambique y ouos Estados del 
Africa meridional. Quid sea cieno pero hay una gran 
distancia cultural entre Cuba y esos ouos países con 
muchos de los cuales ha mantenido una relaci611 de 
patr6n a diente (Benemelis, 1988; Diaz-Briquets & 
Pdrez-Mpez, 1990; Entralgo & Gonzíüez-Mpez, 
1988; Nazario & Benemelis, 1990). Y he aqui otro 
elemento del excepcionalismo cubano: un pequefio 
pais con una poiítica exterior global (Domínguez, 
1989). 

Ouos insisten en una obligatoria referencia a los 
casos de la E w p a  Cenaal ya que, de una manera u 
om,  se tram de un modelo de dominaa6n similar al 
soviético: control del Estado por el Partido y de todo 10 
de& por el Estado. Pero dentro del mundo socialista 
y hasta hace relativarnente poco, tanto para los asidticos 
como para 10s africanes e indusive 10s centroeuropeos, 
Cuba era de una u oua manera parte de Orridente. 
Además, en Cuba nunca ha habido un ejército soviético 
de ocupaci6n, ni un partido verdaderamente aut6no- 
mo, ni al mena un espacio para la sociedad civil, amén 
de contar con una insularidad, un rnito nacionaiista 
bastante intacto y una cultura politica revolucionaria 
que separan al experimento aiollo de la -encia 
hist6rica del socialisme en el mundo eslavo. iD6nde 
pues colocar a Cuba? 
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¿HACIA MNDE VA CUBA? 

Comparando a Cuba reglas de convivencia de treinta dos ,  con el fusilamien- 
to del General de Divisi611 Arnaldo Ochoa Sánchez en 

A pesar de sus acentuadas características propias, junio de 1989 (Baloyra, en prensa, 1992), y al no 
Cuba no es excepcional. El aspecto rnás perdurable de existir consenso sobre el equilibri0 deseable entre conti- 
la f6rmula cubana de dominaci6n es bastante común: nuidad y cambio ni en 10s cendculos rnás íntimos del 
una hegemonia carismatica afinada sobre un aparato Partido Comunista de Cuba (PCC), ni en sus cuadros 
buroaático dise~ado para tratar de dominar todo 10 intermedios, ni en su base. 
demás. En Cuba la contradica6n principal enfrenta al Esta crisis de regimen se origina tarnbién en la situa- 
excepcionalismo requerido para reproducir la autori- cidn econ6mica rnás desesperada de toda la historia del 
dad carismatica con las exigencias de autonomia y lega- proyecto revolucionaria, no s610 por su profundidad 
lidad de una sociedad cada vet rnás compleja. Este sino porque amenaza una oferta de bienes colectivos, 
viejo dilema ofrece otra pista sobre el origen de la crisis, salud, educaci6n y trabajo, que habia estado garantiza- 
planteada en tkrminos no tanto de nacionalismo contra da hasta ahora. Se transparentan sus consecuencias en 
imperialismo sino de pluralisme contra neo-estalinis- un incremento de la airninalidad, del desorden social y 
mo. Y aunque de características muy propias, el excep- de las salidas ilegales del país como consecuencia de la 
cionalismo cubano es mucho rnás notorio en este mo- caresda y la desilusi6n. 
mento por su falta de respeto a la legalidad que por La adversidad econ6mica ha empujado al gobierno 
una supuesta incomparabilidad. de una estrategia de aguerra econ6mica de todo el pue- 

No cabe duda, es difícil comparar a Cuba. Pero de blon (que pretendía disfrazar un plan de austeridad 
ahi no se puede concluir que sea imponderable, que no econ6mica) a la ~rectificaci6nn (un nuevo intento por 
haya forma justa de evaluarla. Defender esta idea nega- controlar la compci6n y el caos imperantes) y por últi- 
ria la posibilidad de hacer de Cuba un motivo de estu- mo a un ccperíodo especial de tiempo de p a z ~  (de ma- 
dio serio. xima centralizaci6n econ6mica, con enfasis en el turis- 

mo y en la agricultura). La aisis econ6mica es compleja 
pero cuantificable de una manera muy senalla. Cuba 
siempre ha dependido de su comercio exterior. La ma- 

Ponderando las crisis de Cuba yor parte del comercio exterior de la Cuba revoluciona- 
ria ha sido con 10s países socialistas y específicamente 

Aceptando que, como todas las demás, la sociedad con la URSS, 70 % de las exportaaones e importacio- 
cubana no esta exenta de ponderaci6n, ¿que es 10 que nes durante 1984-1990 (Cuadro 1). Dijo Fidel Castro 
queremos evaluar para poder predecir a d6nde se enca- al TV Congreso del PCC, en octubre de 199 1, que las 
mina esta sociedad? ¿Que es 10 que esd en crisis en exportaciones sovieticas de ese atio iban unos 3 mil 
Cuba: el regimen (definido como las relaciones de po- d o n e s  de d6lares por debajo de 1989. Paralelamente 
der entre el bloque dominante, la elite y el pueblo), la las exportaciones cubanas se habían reducido a la rni- 
Revoluci6n (un proyecto cultural que se proponia cam- tad. ¿Qui& va a sustituir al CAME y a la Uni6n Sovid- 
biar su destino hist6rico y su lugar en el mundo) o la t ia?  iC6mo se las va a arreglar Cuba para pagar a sus 
conciencia misma (a nivel de la naci6n)? Diremos que nuwos socios comerciales? 
las tres cosas por igual. Asurniendo que Estados Unidos no jugara un papel 

comercial importante si no hay cambio de regimen, no 
parece que ni la Comunidad Econ6mica Europea ni el 
conjunto de paises del hemisferio occidental puedan 

Crisis de Rdgimen hacerlo. Se& datos oficiales cubanos, durante el 
quinquenio 1984-89 el comercio total con el CAME 

En Cuba hay una aisis de regimen provocada pri- ascendi6 a unos 66 mil d o n e s  de pesos cubanos -28 
mero por el cansancio: del pueblo con la direccibn, de mil en exportaciones y 38 mil en importaciones-, de 
la elite con la direcci6n, de la direcci6n con el resto de la 10s cuales 5 5 mil millones correspondieron a la URSS 
sociedad, y de casi todos con un heroísmo de cada día (Cuadro 1). En esos atios, Cuba tuvo un intercambio 
que pierde legitimidad ya que muchas de las dificulta- totai de cerca de 3 mil rnillones con el hemisferio occi- 
des presentes guardan rnás estrecha relaci6n con políti- dental -697 millones en exportaciones y algo rnás de 2 
cas específicas que con factores externos: embargo esta- mil millones en importaciones- y de un poco rnás de 4 
dounidense, desplome del CAME, deudas externa y mil rnillones de pesos con la Comunidad Econ6mica 
demás, que tambien pesan. Se vislumbra una crisis de Europea -1,7 mil d o n e s  en exportaciones y 2,5 en 
régimen por el nivel de tensi6n actual, el rnás alto que importaciones- (Cuadro 1). 
se haya registrado dentro de la elite al haberse violado Según esto, ni Espatia ni un conjunt0 de países euro- 
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Cuadro 1 
COMERCIO EXTERIOR DE CUBA, 1984-1989 

(milkne9 de pesos cubanos) 

w 
1984 1985 1W 198j 1M8 lm TOTAL 

EXP0ATACK)NES 

Ambica 111,2 72,9 854  81,6 248,2 697,4 
%del tota! 2,O 1,2 1-6 1,5 1,8 4,6 2,l 
Canade 43.5 32-2 37,2 360 3 , 5  54.8 242,2 
bsdamgs 67,7 40,7 48-2 456 59,6 1934 455-2 
w 31,2 19,9 30,l 266 20,l 19,6 147,5 
Vewuela 2,O 7,8 2,1 1,5 21,8 31,l €63 
MBxico 10,7 1,9 1,7 2,O 4-9 17,8 39,O 
resto 23,8 11,l 14,3 155 12,8 124,9 202,4 

CE 137,7 184,4 245,6 2@,6 3936 437,7 1.668,2 
E* 882 84,9 81,5 86,O 
Euopa Este 4.686,4 5.161,5 4.627,2 4.€89,2 4.518,2 4 . 6 9 0  27.751,5 
URSS 3.952,2 4.481,6 3.935,8 3 .W,7  3.683,l 3.231,2 23.152,6 
%deltota! 72,2 748 74,O 71,6 6 7  59,9 89,9 

TOM IWW 5.4765 5.#1,5 5.321,5 5.@, 1 5.518,3 5.392,O 3. i01,9 

Ambica 
% del tdal 
Canada 
losdem8s 

Arsentna 
MBxico 
vewuela 
P6lú 
resto 

~ i o p a  ~ s t b  
URSS 
% del total 

Tota mwdd 7.227,5 8.0350 7.5% i 7.s.37 Z580,O 8.124,2 46 1465 

Fuente CaWado de. [kreccdn General de Estadistlcas, Anuerio Estedstiw de C&, lm, w. 253261. 

peos o americanos -incluyendo CanadQ, Argentina, 
Brasil y MCxico- parecen capaces de asumir volúmenes 
de comercio comparables a corro plazo. Para colmo, 
Cuba tuvo un balance comercial desfavorable con toda 
Europa y con el hemisferio occidental y no es razonable 
pensar que esto pueda continuar indefinidamente. De 
manera que el comercio exterior, piedra angular de la 
prosperidad economica de Cuba, se encuenna muy 
quebrantado y sin perspectiva de mejoría inmediata. 
Y cualquier mejoría tendri que pasar necesariamente 
por una profunda reestructuraci6n. 

En su característica forma retdrica, el gobierno revo- 
lucionari~ ha respondido a esta situaci6n con consignas 
tremendistas -como, por ejemplo, ccsocialismo o 
muerten- pero la realidad dice ona cosa. Basándose en 
el Decreto Ley No. 52, de febrero de 1982, el Gobier- 
no busca afanosamente inversiones extranjeras. Dado el 

hermetisme oficial a este respecto es difícil calcular el 
monto real de las inversiones más recientes. Sabemos 
que en el caso de Espafla durante 1988-1990 la inver- 
si6n directa autorizada ascendi6 a 3,8 mil millones de 
pesetas (CIDOB, 1990). Aparentemente, la madura- 
ci6n de las inversiones ha sido ripida en el sector hote- 
lero. En 1989, según fuentes cubanas, 300.000 turis- 
tas visitaron el país con un saldo de 260 millones de 
d6lares. Dichas fuentes estiman que el sector podria 
generar 500 millones de d6lares de utilidad anual y 
entre 200.000 y 2 50.000 empleos bien remunerados. 
El presidente de la C h a r a  de Comercio de Cuba, Julio 
Garcia Oliveras, insiste casi diariarnente en que su Go- 
bierno estudia acientosn de ofertas y proposiciones de 
inversionistas exnanjeros, particularmente iberoameri- 
canos, a 10s cuales se va a matar con gran flexibili- 
dad. 



Peto precisarnente esta búsqueda de f6rmulas a cor- 
to plazo, que bien puden aliviar la crisis de disponibi- 
lidad de moneda convertible, le puede costar caro al 
régimen ya que el Gobiemo esta lievando a cabo políti- 
cas que conuadicen su ret6rica. Se esta practicando un 
capitalismo de Estado que es demasiado obvio, y que 
esta aeando desigualdades transparentes que producen 
irritaacin y que erosionan la coherencia ideol6gica y, 
por ende, la legitimidad del régimen. Se están ponien- 
do en pdctica pollticas que minan su integridad; pa- 
gando salarios astron6micos a los miembros de los con- 
tingentes (a la usanza de los udoniii en la URSS), 
creando áreas de .apartheid para m i r  al turismo, al 
rnismo tiempo que la ret6rica oficial pregona la intran- 
sigencia. Pero, a pesar del desequilibrio del régimen, el 
Gobiemo sigue fume y cuenta con muchos recursos a 
su disposiabn. 

Crisis de  la Revoluci6n 

Se da además una aisis de legitimidad hist6rica, al 
haber perdido el referente de los paises socialistas desa- 
rrollados y de ciertos discursos correlatives a esa expe- 
rienaa. El proyecto hist6rico r&olucionario ha sido sa- 
cudido por cambios inusitados a nivel mundial que 
han sido 10s más desfavorables en muchos lustros: la 
Uni6n Sovietica desintegrada; el socialisme en entredi- 
cho; el prestigio de las armas, la estrategia y la diplo- 
maaa norteamericanas en su apogeo; la discreta y co- 
rrecta pero distante amistad del resto de 10s paises del 
hemisferio; un cuestionamiento aeciente del régimen 
por parte de aliados tradicionales en Occidente. La Re- 
volucidn ha muerto como proyecto y sus aspectos me- 
nos provechosos han pasado a formar parte del acervo 
de la cultura política cubana revolucionaria tradicional. 

Sorprendi6 al regimen la aparici6n de una oposici6n 
que, aunque atomizada, ignorada y reprimida con pre- 
cisidn quinirgica dentro de la isla, y todavía lenta en 
articular una estrategia común con aliados potenciales 
en la comunidad cubana en el exterior, clarifica sus 
metas, afina sus objetivos inmediatos y utiliza un len- 
guaje y unos metodos de lucha con 10s que la enveje- 
ciente direcci6n fidelista no est4 acostumbrada a li- 
diar. 

Crisis de la conciencia 

Existe una crisis general de la conciencia en Cuba 
que est4 retroalimentando a nuevas e importantes ex- 
presiones culturales y que va a cambiar la balanza de 

costos y beneficios del disimuio existente que es, en 
defiava, uno de los pilares del sistema. Esta crisis es 
mucho más seria, pues aunque por el momento retarda 
la posibilidad de ruptura, por otra pam profundiza y 
agudiza la crisis de rdgimen. ~Adentron la aisis de 
conaenaa esta alimentada por d h d a s  de disimuio y 
autocensura que han dejado de ser mecanismos de de- 
fensa capaces de provocar desajustes a nivel individual, 
para convertirse en una meta, realidad que enajena al 
rdgimen de la sociedad y que le hace muy difícii al 
Gobierno la lectura del estado de ánimo real de la 
ciudadanía. Esta crisis podríamos entenderla, en un 
sentido muy general, como una ansiedad muy profun- 
da ante la posibilidad de un desenlace catastr6fico que 
desauya cclo cubano*. 

En Cuba se plantean dos preguntas que han sido 
ineludibles en est& últimos treinta años y que hoy son 
auciales. ¿Es indispensable la direcci6n actual? ¿Es via- 
ble el experimento revolucionario? Suponiendo que va- 
mos a responder a éstas simplemente con un si o un no, 
aparecen cuatro combinaciones posibles: los aeyentes 
(si a ambas), 10s fidelistas (que dicen sí a la primera, no 
a la seguda), 10s revolucionarios (al revés) y 10s desa- 
fectos (que no aeen en ninguna de las dos). Y aquí 
e n m  en juego la imaginaci6n porque, por muy en crisis 
que este un sistema de dominaci6n, bien poco se podrd 
avanzar en el terreno del cambio si no existen alternati- 
vas viables. Obviamente, esto resulta mucho m k  pro- 
bledtico para los aeyentes y, en especial, para los 
dirigentes. Estos proponen dos argumentos. El primer0 
es que el experimento rwolucionario ha dado verdade- 
ros milagros a la sociedad cubana, particularmente en 
el terreno de 10s bienes colectivos. El segundo es que no 
es posible reproducir ni defender estos logos denuo de 
otros marcos de dorninaci6n política, de organitaci6n 
social y de actividad econ6mica. Conmemorando el 33 
aniversari0 del desembarco del Granma, el contraalmi- 
rante Pedro Pérez Betancourt deda a .. . Nunca nos des- 
viaremos ni un solo milimetro de esta h e a  ni de la 
tradici6n revolucionaria. Nunca le fallatemos a nuestro 
partido, ni a nuestros principios comunistas, ni a Fi- 
del.. . El capitalismo jamk volver4 a manchar y ultrajar 
el heroico suelo de nuestra patria. .. La isla se hundiría 
en el mar antes que permitir semejante cosa),. Al mis- 
mo tiempo, el jefe de la Marina de Guerra Revolucio- 
naria se quejaba de que *nuestros enemigos nos tratan 
de tildar de intransigentes, rígidos y ortodoxosn. 

Respondiendo a Der Spiegel en setiembre de 1990, 
el ide6logo Carlos Aldana afirmaba que el IV Congreso 
del PCC, celebrado en octubre de 199 1, no iba a per- 
mitir otros partidos sino simplemente nuevas oportuni- 
dades de participaci6n y responsabilidades individua- 
les, ya que <<... la oposici6n esd en Florida ... 
Cualquiera que piense en oposici6n simpatiza con Esta- 



dos Unidos y mientras la potencia rnás fuerte del mun- 
do se oponga brutalmente a Cuba, el partido comunis- 
ta deberd permanecer en el podern. Efectivamente, el 
IV Congreso se abstuvo de adoptar ninguna medida 
que pudiera cuestionar el experimento o sus dirigentes. 

Para 10s que han dejado de aeer en una u otra 
-direcci6n y Revoluci6n- y que simulan conformidad, 
la cuesti6n estriba en que 10s costos de ésta aumentan a 
medida que se profundizan las dixrepancias con fide- 
listas y revolucionarios. Para éstos, la aisis de concien- 
cia deriva en c6mo articular la inconformidad y es pre- 
sumible que, de no cambiar las circunstancias, 10s 
costos de la lealtad, del miedo y de la autocensura 
acaben pesando rnás que los de la disidencia. Peto re- 
sulta muy dificil prever cudndo. 

Es preciso aclarar que esta aisis de conciencia, aun 
de manera diferente, afecta tambih a 10s cubanos de 
afuera. El aspecto rnás relevante aqui es la actitud de 
10s enemigos ante distintas propuestas de soluci6n a la 
aisis de regimen. Se dan muchos elementos contradic- 
torios al respecto: la mayoria profesa no estar interesada 
en volver, prefiere las soluciones violentas y aunque 
rechaza el ~ d i d l o g o ~  no desestima la negociaci6n (Gre- 
nier & Gladwin, 1991). Una nota pesimista, pero car- 
gada de realisme, es que el mayor peligro que encierran 
estas aparentes contradicciones de la conciencia *exilia- 
d a ~  no es la invasi6n sino el olvido, no es la venganza 
sino el desinterés. Y en todos 10s escenarios futuros 
imaginables el papel supletorio de la emigraci6n es 
muy importante, de ahi que la profundizaci6n de 10 
que es hasta ahora un proceso gradual de desconexidn 
con 10 cubano significa un riesgo real para la viabilidad 
futura del pais. 

Aquí subyace una nota optimista que puede ser 
mala noticia para algunos. A pesar de todo van sur- 
giendo, dentro y fuera, los elementos de una nueva 
cultura cubana que si bien por alternativa p u d a  resul- 
tar ofensiva y extrafla y representar un reto a la cultura 
politica cubana revolucionaria tradidonal, es harto va- 
lida por la profundidad de sus concepciones, por la 
frescura de su lenguaje y por su obvia comuni6n con 
una universalidad abordada desde una perspectiva 
muy cubana. Esta cultura de diáiogo, asediada todavia 
por la intolerancia de la cultura politica cubana revolu- 
cionaria tradicional, representa el reto rnás serio no s610 
para el elemento ccbunkerw del regirnen sino tarnbién 
para los profesionales del anticomunisme. 

~Cambio en Cuba? 

,Cudes pueden ser los agentes del carnbio? ¿De d6n- 
de van a surgir sus vectores? Desde el punto de vista de 

la dinámica de la sociedad civil en general, existen po- 
cas perspectiva de cambio ya que es casi imposible 
ubicar el lugar de la sociedad civil en Cuba. 

El comportamiento de 10s trabajadores sugiere la 
reproducci6n de la consabida experiencia de otros siste- 
mas socialistas: ccnosotros fingimos que trabajamos y 
ellos fingen que nos pagan*. Los obreros cubanos apa- 
recen completamente dominados, adaptados a un es- 
quema de disimulo y supervivencia sesgado por una 
baja productividad que el oficialismo no encuentra 
modo de contrarrestar y que la pretensi6n de camuflar 
contribuye a corromper la autenticidad del regimen. 
Pero, por el momento, el descontento de 10s trabajado- 
res cubanos no se acerca ni remotamente a producir 
algo parecido a Soltdaridad, y ello a pesq de una rica 
tradici6n sindicalista de rnás de cien años. En cuanto a 
las iglesias, éstas han sido avasalladas a nivel de jerar- 
quia y de feligreses (Conferencia Episcopal Cubana, 
1986; 1 17- 1 19). El Gobierno admite que ha habido 
dixriminaci6n y marginalizaci6n sistematicas contra 
10s aeyentes. La muy maltrecha Iglesia Cat6lica se ha 
recuperado un poco pero no esta en disposicidn ni en 
condiciones de presentar un reto a no ser en situaciones 
limites. Algunas de las denominaciones protestantes 
han encontrado un pequefio espacio que rnás les sirve 
para atestiguar una incierm tolerancia que para hacer 
catequesis y llevar adelante 10s ministerios de la fe. El 
acuerdo del IV Congreso de adrnitir aeyentes en las 
fdas del PCC no soluciona esta situaci6n pues plantea 
una homologaadn de 10 que asume similar a la no 
tolerancia de 10 que es diferente. 

Existe malestar entre 10s j6venes, producto del abu- 
rrimiento y del hastio, de la mediocridad y de la deses- 
peranza, del descontento por falta de apertura. Peto 
entre los j6venes, es dificil decir hasta que punto la 
aparici6n de los jhakies (hippies), de las jineteras (j6- 
venes que venden sus favores a los tufitas) y de los 
m k e m  tiene determinantes comunes capaces de aear 
subcultura y de tomar cariz politico rnás a i IB  de algu- 
nos infrecuentes altercados violentos con la polida. Por 
ahora resulta dificil ver en las manifestaciones de des- 
contento de los j6venes otra cosa que expresiones nihi- 
listas de protesta. 

Posiblemente sean 10s intelemales quienes rnás 
preocupen al Gobierno. Son conocidas las recientes y 
agrias polémicas entre realizadores y criticos. No pare- 
ce, sin embargo, que este sector de gran conílictividad 
potencial que abarca desde el oficialismo hasta 10 que 
podriamos llamar ccla sociedad dominadav tenga capa- 
cidad de autocombusti6n, al menos por el momento. 

El papel de los activistas de derechos humanos es 
mucho rnás complejo. La direcci6n de muchos de estos 
grupos proviene de la llarnada umiaofraccidnw que fue 
defenestrada en febrero de 1968 por su supuesta cola- 



¿HACIA D ~ N D E  VA CUBA? 

boraci6n con la Uni6n Sovietica; de manera que este de control alrededor del presidente Castro camuflar el 
g r u p  surgi6 del Partido o al menos del oficialismo, 10 nivel de descontento e inconformidad existentes dentro 
cual constituye un precedente interesante. Cumpli6 de las filas del PCC. Antes del IV Congreso, se suscita- 
&cel, despleg6 una actividad típicamente ccsajarovia- ron numerosas discusiones en las asambleas de 10s nú- 
na* a principios de 10s ochenta y, al reemerger en fecha cleos de base y de 10s centros de trabajo. Se llevaron a 
rnás reciente, se desenvuelve al borde de un terreno cabo unas elecciones a nivel de base cuyos resultados 
explicitarnente politico, no tanto por una decisi6n cons- alarmaron a la direccidn, pues casi la mitad de 10s 
ciente de sus dirigentes sino porque, al igual que en cuadros de mayor confianta fueron eliminados. Esto 
oaas sociedades en circunstancias similares, esta activi- dia6 la necesidad de inaoducir un proceso muy com- 
dad cfvica -en ausencia de otros medios de expresi6n plejo de selecci6n de delegados al Congreso. 
politica- se politiza. Se perfilan no menos de tres sectores de opini6n 

La actividad resulta doblemente ofensiva para el re- dentro de PCC: quienes se oponen al cambio dentro.de1 
gimen: por la parte ideol6gica, despiena en la paranoia Partido y en la sociedad (el ccbunkern), quienes no 
oficial las preocupauones rnás xenof6bicas y, por la parecen dispuestos a cambiar nada rnás alld del Partido 
parte cultural, presenta un estilo y un discuno que (10s ccaperturistasw) y 10s que quieren el cambio inclusi- 
encolerizan al elemento rnás uulaa* de la direcci6n ve a nivel de la sociedad (10s ccdem&ratas*). No vamos 
revolucionaria criolla. El estilo de trabajo de 10s disi- a especular acerca de la ubicaci611 de ciertos grupos o 
dentes y de 10s activistas de derechos humanos en Cuba individuos; se pretende simplemente senalar posiciones 
representa un punto de discontinuidad con la cultura contrastantes entre obsauccionistas, continuistas y 
tradicional. Pero la falta de visibilidad de estos activis- aperturisas denao del PCC. 
as les resta impacto en el conjunt0 del país. Su gradua- Induso a la luz de una lectura muy generosa de 10s 
lismo y su pacifisme desconciertan a muchos impacien- acuerdos del IV Congreso no se vislumbra una volun- 
tes. Tanto en la actitud como en la conducta de sus tad de cambio capaz de derrotar o de envolver al ccbun- 
dirigentes, estos g r u p  demuestran una autenticidad ker*. En su conjunto las medidas adoptada por el IV 
ligada a un compromiso con el diáiogo y con el gradua- Congreso son las típicas de un repliegue defensiva: se 
lismo que rompen radicalmente con los patrones tradi- ampli6 el Bur6 Político a 2 5 miembros plenos pero se 
cionales. Pero dada la operatividad de 10s esquemas de elimin6 el Secretariado; se le concedieron poderes ex- 
control vigentes, dada la atomizaci6n individual que traordinarios al nuevo Bur6 Político para gobernar du- 
dificulta crear lealtides horizontales, dada la frecuencia tante el periodo especial de tiempo de paz; se propuso a 
con la que son penetrados y diezmados por los 6rganos la Asamblea Nacional del Poder Popular que escoja sus 
de seguridad, y dada su todavia baja visibilidad, no delegados por elecci6n directa pero no de una forma 
puede preverse que, en un futur0 inmediato, estos gru- realrnente competitiva. El presidente Castro se refiti6 al 
pos se conviertan en la vanguardia de un proceso de paquete de medidas como umejom sin concesiones*, 
cambio impuesto udesde afuera~ al regimen. Por el en absoluta congruencia con la k e a  de cambio econ6- 
momento, 10 que han demostrado, especialmente los mico pragmdtico y ninguna apermra política. 
que se integraron en la llamada Concenaci6n Demo- Sea cual sea el vector de cambio, rnientras la cúpula 
cdtica Cubana (CDC) en setiembre de 199 1, es una oficialista p u d a  presentarse como la única opci6n rea- 
coherencia en sus plantearnientos al regimen, una capa- lista frente a desacienos estadounidenses hacia Cuba, a 
cidad de sus dirigentes de afrontar las consecuencias una oposici6n dividida y con proyectos poco realistas y 
legales de la disidencia, incluyendo la &cel, y un acer- a interlocutores disgregados y no completamente cla- 
tado sentido de prioridades en su agenda. ros, y mientras p u d a  desplegar una cierta eficacia ope- 

En ausencia de una sociedad civil como tal y de racional en la utilizaci6n selectiva de la represi6n y en 
fuerzas que dispongan de al mena un mínimo de au- garantizar ciertos bienes colectivos a la poblaci6n, el 
tonomia, el único ámbito donde la revisi6n de actitudes regimen sobrwivird (Del Aguila, 199 1; Gunn, 
y el debate sobre el carnbio pueden conllevar conse- 199 1). 
cuenaas sistémicas se encuentra, por ahora, en el seno 2% exitosa la estrategia oficial de reequilibrio? ' 
del PCC. Conuadici&do los anáiisis más ideolopados Aunque es posible aceptar la buena intenci6n de los 
sobre los paises sociaiisas, se ha visto que es p i b l e  el que creen en la eficacia de una uapertura a la cubana* 
cambio end6geno en sistemas de dominaci6n leninista (Rojas-Lorenzo, 1990) o en la de la urectificacibn y 
y que es del partido comunista de donde han surgido profundizaci6n del socialismon (Martínez-Heredia, 
las direcuices de este cambio en muchas ocasiones. jPu- 1988), no parece posible un carnbio sin ruptura aun- 
&era darse esto en Cuba! jEs posible que sea el mismo que ésta sea pactada. En la contradicci6n enue el conti- 
PCC quien engendre un genuino proceso de cambio? nuismo y el cambio, el espacio de concesiones que se 

A principios de 1991 le era basrante difid al g r u p  pueden permitir los obsuuccionistas no ofrece al regi- 
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men posibilidades de reequilibrio. Es decir, no parece 
posible una mejoría dentro de 10s esquemas existentes 
tanto en el orden econ6mico como en el politico. Esto 
plantea que no hay reequilibrio sin cambio y que, da- 
das las circunstancias y las lecciones recibidas en ocasio- 
nes anteriores en las que se echaron abajo esquemas de 
cambio en Cuba, dicho cambio no va a ser convincente 
y capaz de arrancar nuevas cuotas de compromiso y 
participaci6n popular si no es real. Y son 10s ((demha- 
tasw quienes podrian inclinar decisivamente la balanza 
a favor de 10s ccaperturistasn. Mientras tanto el Gobier- 
no pretende resolver el dilema aplicando esquemas eco- 
nomicistas y endureciendo la represi6n, 10 cual podria- 
mos caracterizar de salida cbina cuyas consecuenaas ya 
vimos en la masaae de la plaza de Tiananmen. 

El frente extern0 

Casi veinte años de experiencias con transiciones de 
rdgimen sugieren que, con la excepci6n de Europa Cen- 
tral, los factores extem'os influyen e incluso posibilitan 
pero no determinan estos cambios. 

Es obvio que las relaciones de Cuba con 10s distintos 
remanentes de 10 que fue la Uni6n Sovidtica están por 
definirse. Sabemos que a partir de mero de 1992 habd 
que replantear el tema del intercambio comercial con 
las distintas repúblicas. A corto plazo, y en 10 que atañe 
a la Federaci6n Rusa, ambas partes podrian beneficiar- 
se de un trueque de azúcar por pea6leo. Pero el proble- 
ma radica en cuánto petr6leo estard disponible. Se@ 
el Gobierno cubano no es posible predecir 10s niveles 
de combustible con que el país podd contar a princi- 
pios del nuevo año. Se habla de un ((doble bloqueon 
para describir la situaci6n planteada por una cierta in- 
capacidad sovidtica para entregar 10s niveles de mercan- 
da estipulados en distintos convenios. No se puede 
descartar la posibilidad de que los sooidricos insistan en 
ir amortizando la deuda cubana con niveles decrecien- 
tes de suministros en todos 10s renglones, pero especial- 
mente en el de 10s hidrocarburos. En el mejor -de 10s 
casos, cualquier disminuci6n haría desesperada una si- 
tuaci6n que hay que calificar de grave. En el pern, 
podria producirse un descalabro de serias proporciones. 

La incapacidad y la ineficacia sovidticas contrastan 
con una desmedida confianza nomamericana en su ca- 
pacidad de acelerar un proceso de cambio hacia una 
democracia en Cuba a través de un endurecimiento del 
embargo econ6mico. Se anticipa que esto paralizaria el 
país y que obligaria al rdgimen a pactar su autodestruc- 
ci6n. Aunque posible en el papel, esta pretendida solu- 
a611 podria muy bien tener el efecto contrario. Al afec- 
tar por igual a todos 10s sectores, ccdemhatasw y 

ccaperturistas~ induidos, ei endurecimiento del embar- 
go es una pésima seAal. Refuena las más graves sospe- 
chas de quienes tienen mucho que perder en un cambio 
súbito y, en lugar de aprovechar las grietas existentes 
dentro del PC cubano, refuerza la menmlidad de plaza 
sitiada que está siendo utilizada por el ubunkerw para 
justificar su rechazo de diálogo con la oposici6n. Un 
colapso econdmico con secuela de la guerra civil podría 
muy bien desembocar en una intervenci6n militar uhu- 
manitaria~ que retrotraería la agenda cubana a los te- 
mas de principios de siglo, a un costo de rniles de vidas, 
amén de complicar las relaciones hemisféricas por riem- 
po indefinido. 
Lo m h  probable es que el pr6ximo aAo traiga una 

mezda de más esfuerzos continuistas, nuevos arreglos 
con inversionistas extranjeros, algunos tanteos más au- 
daces de la oposici6n denm del país, pronunciamien- 
tos belicosos ligados a los intereses electorales de algu- 
nos políticos norteamericanos, más ambiguedad e 
incertidumbre por parte de 10s soviéticos, y nuevos in- 
tentos por parte de gobiernos arnigos de convencer al 
rdgimen cubano de que se embarque en un proyecto 
genuinarnente apermrista. La resultante de todo esto es 
inciena pero su impacto habd que calibrar10 primor- 
dialmente en la palestra de 10s comunistas cubanos, 
todavía protagonistas de un experimento en busca de 
una nueva justificaci6n hist6rica. 
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((El esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en 
su ser no implica tiempo alguno finito, sino indefini- 
dow. Esta Proposición VI11 del filósofo Baruch Spino- 
za, incluida en su andlisis del Origen y naturafeza de fos 
afer to^ (Parte Tercera de su Etica) parece la mejor ca- 
racterizaci6n de las actuales negociaciones multilatera- 
les sobre el comercio internacional. Desbordado en más 
de un aiio el plazo previsto para su finalización, 199 1 
ha contemplado la incapacidad de las Partes para hacer 
converger sus intereses. 

La permanente reflexión sobre la génesis y naturale- 
za del Derecho ofrece en el caso del marco juridico 
analizado la posibilidad de pasar de la arqueologia a la 
biologia, confirmando el peso de 10s llamados ((factores 
materialesn -frente a 10s valores derivados de las no- 
ciong de racionalidad y equidad- y, especialmente, de 
dos de ellos: poder e intereses, que se hallan intima- 
mente relacionados (Bos, 1983: 60). 

El comercio se h d a  en el epicentro de las relaciones 
internacionals contempodneas. Dos fenómenos se de- 
sarrollan de manera paralela y aeciente: la dispersión 
del poder econ6mico entre varios polos bien delimita- 
dos y el alto grado de interdependencia que se da entre 
las economías estatales. Por ello, puede afirmarse que, 
en la actualidad, es imposible para una economia na- 
cional permanecer al margen de las grandes tendencias 
de intercambio, de las fluctuaciones monetarias, 10s 
movimientos de capital u otros factores econ6micos 
(Zamora, 1989; 9). Como es conocido, ambos fen6- 
menos afectan particularmente a los países en desarro- 
Ilo . 

Partiendo de esta constatacidn, hay que revisar la 
vaiidez de las concepciones de base que acaban siendo 
determinantes para la adecuaci6n del marco juridico. 
Un aníüisis tradicional, que partiera del ((paradigma 
del libre comercion encarnado por el Acuerdo General 
sobre hanceles y Comercio (GATT), se ocuparia úni- 
carnente de los obsdculos crecientes que la aplicaci6n 
de este principio encuentra en la pdctica actual. Una 
aproximaci6n bastante más compleja remite a las dife- 
rencia~ sustanciales derivada de 10 que en su dia se 
Uam6 adivisi6n internacional del trabajow. Desde una 
perspectiva distinta, aunque conexa, hay sectores y acri- 
vidades cuya regulaci6n implica una atenci6n directa y 
necesaria a la situacion de 10s paises en desarrollo para 
paiiar o remontar 10s efectos de un cccomercio desi- 
gual*. 

Este debate, que frecuentemente ha sido calificado 
de ideol6gic0, esd en la base de la formulaci6n de 10s 



principios y reglas juridicas que deben regir no solo los 
intercambios comerciales internacionales, sino tambidn 
una serie de ámbitos más o menos conexos, cuyo alcan- 
ce aeciente afecta a materias como el desarrollo, la 
seguridad nacional, la salud pública, la identidad cul- 
tural o el medio ambiente. 

Una lectura superficial del desarrollo de las negocia- 
ciones de la Ronda Uruguay podria conducir a conside- 
rar que se trata del delicado proceso de convergencia 
entre un ccrdgimen  internacional^ encarnado por el li- 
bre comercio y el ajuste de 10s respectives intereses na- 
cionalista~ representado por el proteccionisme aplicado 
a ciertos sectores. 

La proliferaci6n de obstdculos de carácter no arance- 
lario -como 10s contingentes, normas técnicas, contro- 
les de calidad, reglamentaciones comerciales, asi como 
de las prácticas consideradas desleales, como el dum- 
ping o las subvenciones-,' desde mediados de la déca- 
da de los años setenta coincidi6, además, con la utiliza- 
ci6n desviada de ciertos instrumeqtos y medidas 
previstas en el GATT; 10 que determin6 el cuestiona- 
miento tdcito de sus principios básicos (transparencia, 
reciprocidad y no discrirninaci6n), resultando de este 
proceso un cambio sistemático en la aceptaci6n del li- 
bre comercio (Vijkman, 1986). Esta situaci6n oblig6 a 
la séptima ronda negociadora (uTokyo Roundn, 1973- 
1979) a abordar una serie de temas que habian escapa- 
do a 10s resultados de las seis anteriores, lirnitadas a la 
liberalizacidn de 10s productos indusaiales. 

El dedive de la efectividad del GATT en la regula- 
ci6n del comercio internacional es aeciente: las autoli- 
rnitaciones voluntarias de exportaciones, 10s acuerdos 
de organizaci6n de mercados, la dudosa aplicaci6n de 
medidas antidutnping que afectan a países-determina- 
dos (a diferencia de las medidas de salvaguardis, que 
pueden ser no disaiminatorias para terceros), las medi- 
das de retorsi6n comercia y los acuerdos de equilibri0 
comercial bilateral (connts*rraúe awangements), las pre- 
ferenaas entre países o áreas regionales basadas en 
uniones aduaneras o zonas de libre comercio conducen 
a considerar que se dan bastantes de los factores que 
determinaban en 10s aAos 30 un protecaonismo gene- 
ralizado a instanuas de grupos de presi6n nacionales 
( L U ~ ,  1991: 108-111). 

Sin embargo, la realidad actual es a h  más comple- 
ja. En primer lugar, porque tres cuartas partes del co- 

l .  Los mencionados obstáculos dificuimn ia expansi6n del comercio 

mercio mundial se realizan al margen de 10s principios 
encarnados por el sistema .del GATT, destacando el 
volumen creciente del llamado ucomercio intrafiima~. 
En segundo lugar, el ascenso reciente de ciertos países al 
status de potencia comercial indica la sustituci6n del 
concepto de las uventajas comparativas* (vinculado ín- 
timamente al paradigma del libre comercio) como ori- 
gen del status comercial de un Estado por el de uventa- 
jas competitivas~. Asi, la competitividad puede ser el 
resultado de poiíacas públicas dirigida5 a generar una 
situaci6n de primada internacional, dándose un fuerte 
intervencionisme estatal -que caracteriza los modelos 
de strategic trade polzcy- en aspectos relevantes para el 
comercio (Ruigrok, 199 1). 

El marco jurídic0 e institucional 

Aunque más discretamente que en el caso de 10s 
temas sustantivos, tambidn el marco jurídic0 e institu- 
cional es objeto de un debate conceptual y de negocia- 
ciones intensas por raones muy diversas. Conviene re- 
cordar que el carácter multilateral del GATT 
inicialmente no hada otra cosa que suplir provisional- 
mente un acuerdo de vocaci6n universal que nunca se 
consolid6. 

La naturaleza del GATT responde a una fuerte dua- 
lidad: es un tratado y una Organizaci6n Internacional. 
En este sentido, hay que convenir en que su origen (el 
GATT-tratado) incide en sus características como insti- 
tuci6n internacional fuertemente determinada por la 
negociaa6n. Asi, parece útil reproducir una cuacteriza- 
ci6n de J.H. J a k n :  uuna clave para entender el 
GA'IT es comprender el contraste entre el proceso de 
negociacidn y el proceso juridico (legal process), induso 
cuando los dos procesos están estrechamente relaciona- 
dos* (Long, 1983: 47). 

La que el profesor Rousseau denominara uconcep- 
a6n anglosajona* de la Organizaci6n Internacional pa- 
rece encarnada en el GATT-organizacih. por oposi- 
a6n a la uconcepci6n  continental^ -reflejada 
realrnente en la non-nata Organizaci6n Internacional 
de Comercio (0IC)-, su Derecho básico y su grado de 
institucionalizaci6n son muy reducidos (no deja de ser 
sintomdtica la denominaci6n de Partes Contratantes y 
no uEstados miembros~ que reciben 10s países que for- 
man parte del GATT-organizacih). Esta observaci6n 
conduce a una serie de consecuenaas, de las cuales 
destacan dos: primera, las fuentes normativas del 

mundial, siendo los Países en Vías de Desarrollo (PVDs) aqudos p i s a  que 
han vixo más d u a d a  su cuoa en los inrnwnbios globaia. Se ha evaiua- 
do en casi 4.600 millona de d 6 h  la ducci6n de las exportadona de lm 
& en desarrolio derivada de la a~ticación de rauicaona no mcelarias. 

GATT son a 1; vez primarias (se tram de auténacos 
tratados internacionales multilaterales) y secundarias 
(están sujetos al GATT-tratado, que se sida en el nivel 

(UNCTAD, 1990). constitucional) y segunda, su desarrollo normativo se 
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produce en la fase de aplicaci6n, por la via de la inter- 
pretaci6n (Benedek, 1990). 

El10 conllwa que -en ausencia de instituciones au- 
t6nomas de las Partes Contratantes, con poder norma- 
tivo para desarrollar y completar 10s principios y reglas 
básicas del GATT-tratado, y de adecuarlos al carn- 
biante y extensivo dmbito material y subjetivo que re- 
gula-, en las Rondas Negociadoras las Partes Contra- 
tantes deban plantearse tareas muy ambiciosa y 
dispares. 

Lo fundamental aqui es que las negociaciones actua- 
les se desarrollm en tomo al establecimiento de normas 
aplicables a todos los paises participantes (como en su 
dia ocurri6 respecto a la creaci6n de la OIC) y que 6 ta  
puede ser la causa de su dificultad, puesto que el 
GATT originalmente partia más de la voluntad de 
negociar aconcesiones* que normas y &a precisamente 
es una de las causas que se alegan en su favor frente al 
fracaso de la OIC (Finger, 1991: 2 1-22). 

Sin embargo, la tendencia a establecer un orden nor- 
mativo parece inexorable y el pragmdtico origen del 
GATT no ha impedido su paulatina normaavizaa6n e 
institucionalizaci6n. Del libre comercio basado en la 
reciprocidad se ha ido pasando progresivamente a las 
bases de un ccordenn o ccr6gimenw internacional en el 
que dicho principio del libre comercio s610 puede con- 
siderarse como un objetivo entre otros, como la estabili- 
dad del comercio, el logro del desarrollo económico, el 
mantenimiento de 'la seguridad internacional (por la 
resmcci6n del comercio de determinadas tecnologias), 
etcetem. 

Así, un disefio basado en la homogeneidad de un 
reducido dub de Estados desarrollados ha ido sufrien- 
do transformaciones'derivadas de sucesivas adaptacio- 
nes sin haberse logrado una adecuaci6n global de sus 
principios y procedimientos. Durante este periodo se 
han producido hechos tan destacados como la aeaci6n 
y creciente protagonismo de la Comunidad Europea, el 
ascenso de Jap6n y de 10s paises de recienre indusmaii- 
zacidn del Pacifico al rango de primeras parenuas co- 
merciales, la incorporacidn de un gran número de paí- 
ses en desarrollo y el desmembramiento del g r u p  de 
Estados socialistas y su asunci6n del modelo occidental. 

Probablemente tambien hay que tomar en conside- 
raci6n una aerta aquiescencia o utreguaw jurídica entre 
10s paises desarrollados fundadores del GATT durante 
las pasadas décadas para facilitar la aceptaci6n del mo- 
delo por parte de la mayoría de Estados no miembros 
(Hudec, 1988: 1.057). Esta voluntad habria tambidn 
colaborado a crear el uatascon jurídic0 e institukional 
que ha obligado a la Ronda Uruguay a plantearse unos 
objetivos a todas luces excesivos. 

El resultado de todo el10 conduce a constatar un 
marco juridico que ha ido adquiriendo un cardcter ge- 
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neral (el GATT-uatado y sus instrumentos conexos), 
que admite una serie de limitaciones a sus principios y 
convive con 10s regímenes especiaies establecidos entre 
las Partes Contratantes que los han negociado o acepta- 
do en 10s diversos aacuerdos separadosn, bien concluí- 
dos como consecuencia de las rondas negociadoras -10s 
llamados acuerdos no tarifados)) (código antidum- 
ping,. . .)-, bien elaborados por procedimientos ad boc 
(Acuerdo Mulafibras). Ello determina serios proble- 
mas de articulaci6n de estas normas especiales con el 
marco general del GATT (Long, 1982: 34). 

Si a 10 antedicho se ailade las propias limitaciones al 
alcance y la aplicaci6n del régimen de libre comercio 
derivadas de ddusulas del GATT, hay que conduir 
que sus principios bkicos conocen desde su creacidn un 
creciente número de regímenes jurídicos especiales en 
funci6n de diversas variables, como las derivadas de 
ciertas categoria de productos, la clase de restricci6n al 
comercio enjuiciada, las que rigen las zonas de libre- 
cambio o de integraci6n regional o las relativas a la 
condici6n econ6mica de los esta do^.^ 

Este panorama se hace más complejo por la vincula- 
ci6n del comercio a temas que van adquiriendo progre- 
siva importanua en su desarrollo, como las medidas 
relativas a regulaa6n de inversiones o la proteca6n de 
los derechos de la propiedad intelectual (patente, mar- 
ca, diseflo, modelo, know bow ...), que se aaden a la 
creciente dirnensi611 del llamado eccomercio de servi- 
aosw (transportes, telecomunicaciones, aédito y ,segu- 
ros...), cuya regulaa6n va más all6 del ámbito actual 
del GATT. 

El primer problema planteado aqui es el de delirni- 
tar las competencias del GATT en este h b i t o  respecto 
de ouas Organizaciones del sistema de las Naaones 
Unidas como la Uni6n Internacional de Telecomunica- 
aones (UIT), la Organizaci6n Mundial de la Propie- 
dad Intelectuai (OMPI), la Organizaci6n de Aviaci6n 
Civil internacional (OACI) o la UNESCO.3 Los argu- 
mentos bhicos esgrimida por 10s países desarrollados 
para jusrif~car la extensi6n del h b i t o  del GATT se 
deren fundamentalmente a dos puntos: la ccliberaii- 
zad6nn (excepto en el caso de los derechos de la propie- 
dad intelectual) debe ser un objetivo a alcanzar en estos 
sectores por medio de la ccdesregularizaci6n)) -frente a 
la tendenaa a la regulaci6n en p e m c i 6 n  de objetivos 

2. VCPU: iong. 1983; Fiory, 1986; LebuUenger, 1982. El estudiomis 
completo elaborado  amenc ce desde la perspectiva jurídica: &ncdek, 
1990. 

3. Em em sentido cabe dtcrepar de h conf'guna6n casi ilimicada de 
compmncipc de ia Asambka de ias P a m  Contratanres que se ha efeccuado 
por acrtos aucom (Roda, 1987). puesto que la superposici6n -e induu, 
conmdicddn- de obpvos y haones  entre Orgmismos Especiaiizador no 
pareac una d m  dcseabk para el sisrrma de lu Naaonn Unidas. 



globales de cooperaci6n- y la ueficacian en la aplica- 
ci6n, al aplicar 10s mecanismos del GATT.4 

El argumento de la eficacia se apoya en 10s Panel, 
que permiten un tratamiento cuasijurisdiccional entre 
las Partes (Estados o grupos de Estados) respecto de 
situaciones y pricticas comerciales que afectan a parti- 
culares bajo su jurisdicci6n. Un analisis de estos proce- 
dimientos permite afumar que la regla del agotamiento 
de recursos internos, propia del Derecho Internacional 
general, no rige en los h b i t o s  cubiertos por el GATT 
(Petersmann, 1991: 101). 

Proceso y metodo negociador 

En este contexto, la Ronda Uruguay, nombre con 
que se conoce a la octava tanda de negociaciones co- 
merciales multilaterales patrocinada por el GATT, se 
inici6 formalmente el 20 de septiembre de 1986, con 
la Declaraci6n Ministerial de Punta del Este (Uru- 
guay). 

Su antecedente más directo se halla en la reuni6n 
ministerial celebrada en Ginebra en noviembre de 
1982. Pese a las reticencias iniciales de 10s PVDs, enca- 
bezados por el G r u p  de 10s Diez, se consigui6 la incor- 
poraci6n de 10s unuevos temas,, a la Ronda Uruguay a 
traves de una distinci6n efectuada en la Dedaraci6n 
Ministerial de Punta del Este, consistente en la convo- 
catoria por las Partes Contratantes del GATT de las 
negociaciones sobre comercio de mercancias y aspectos 
institucionales y funcionales (Parte I) y de las negocia- 
dones sobre servicios por medio de una convocatoria de 
10s Ministros reunidos en la Conferencia en tanto que 
representantes de sus respectives Estados (Parte 11) 
(GA7'T Focus, October 1986, pp. 1-6). 

Entre 10s compromisos iniciales adoptados por 10s 
Ministros en su Declaraci6n respecto a la Parte I, hay 
que destacar el relativo al mantenimiento del statu quo 
(standstilf), con la no adopci6n de nuevas medidas 
restrictivas y el referido al desmantelarniento de las 
existentes (mllback). 

El inicio de las negociaciones en febrero de 1987' 
determin6 la fijau611 de tres bloques de temas, en cuyo 
seno funcionan Grupos negociadores, bajo la coordina- 

nn más efcctivos -por pyte de lor pnlsa ~ o U P d o s -  que los pmriuos 
m el marco iruamaod de la OMPI o los derivados de los trntados interna- 
a& -como el artículo 28 &I Convenio & París- quc pmnim el 
acccao d Tribund InLQMdonai de Justicia (Cada, 1991: 393). 

5 .  VCnse el texto rrproducido m: b t m u t i d  k g a i  híatm'd, vol. 
XXVI, 1987, pp. 850 y SS. 

ci6n del Comitd de Negociauones Comerciales (CNC), 
que es el 6rgano que supervisa e impulsa los traba- 
jos: 
- Acceso a 10s mercados: induye 10s G r u p s  sobre 

aranceles, medidas no arancelarias, productos tropica- 
les, productos obtenidos de la explotaa6n de recursos 
naturales, textiles y agricultura. 
- Marco jurídico e institucional: incluye 10s G r u p s  

sobre revisi611 de articules del GATT, subvenciones y 
medidas compensadoras, salvaguardias, funcionarnien- 
to del GATT, soluci6n de diferencias y revisi6n de los 
C6digos de la Ronda Tokio. 
- Temas nucuos: incluye los G r u p s  sobre medidas 

en materias de inversiones relacionadas con el comercio 
(TRIMS), la protecci6n de derechos de la propiedad 
intelectual relacionados con el comercio (TRIPS) y el 
comercio de servicios. 

En didembre de 1988 se produjo la reuni6n inter- 
media en Montreal para waluar 10s avances reaiizados. 
Sin embargo, debido a los desacuerdos persistentes en 
cuaao grupos de trabajo (agricultura, medidas de sal- 
vaguardia, textiles y TRIPS), la segunda fase de la 
Ronda no se inici6 hasta el mes de abril de 1989, tras 
lograrse en la reuni6n de Ginebra un avance en estos te- 
mas. 

La consecuci6n de resultados globales (package rc- 
sults) conduda a pensar que el planteamiento de la 
Ronda podia derivar en el establecimiento de princi- 
pios y normas de general aceptaci6n, permitiendo uor- 
denaru una práctica que gravita excesivamente en per- 
cepcions unilaterales o bilaterales. Asi, el hecho de 
aflorar la interconexi6n de los remas abordados y las 
consecuencias de las medidas estatales, las uconcesio- 
nesw recíprocas o los acuerdos sectoriales, obligaria a las 
Partes Contratantes a replantear determinadas inercias 
negativas para el comercio y a implicar más significau- 
vamente a la opini6n pública y a sus representantes 
(Petersmann, 1989, p. 3 12). 

Uno de 10s resultados más significatives fue el esta- 
blecimiento del Mecanisme de Examen de las Políticas 
Comerciales, que inici6 sus actiidades con motivo de 
la reuni6n del Consejo del GATT en diciembre del 
mismo año analizando las llevadas a cabo por Austra- 
lia, Marruecos y Estados Unidos (New Zealand Mi- 
n i s ~  of External Relations & Trade, 1990: l 17). El 
objetivo de nansparencia que persigue presenta un do- 
ble valor -además de la nansparencia en si misma-, 
puesto que el siguiente paso a medio o largo plazo 
puede conducir a la uwaiuaa6nn colecdva de dichas 
políticas (Qureshi, 1990, 160). 

El final de la Ronda estaba previsto para diciembre 
de 1990 en la reuni6n de Bruselas, que debia adoptar 
globalmente los acuerdos alcanzados por 10s grupos. 
iin embargo, el 7 de diciembre se acord6 el aplaza- 
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miento de las negociaciones, dada la imposibilidad de 
alcanzar un acuerdo. Tras un período de consultas ca- 
nalizadas por el Director Ejecutivo del GATT por 
mandat0 del Presidente del CNC a nivel ministerial, 
Hector Gros Espiell, el 26 de febrero siguiente se deci- 
di6 reanudar las negociaciones (Notirias del Uruguay 
Round, núm. 46, de 4 de mano de 199 1). Durante 
199 1 no se lleg6, sin embargo, a alcanzar un acuerdo, 
por 10 que se ha previsto la fecha del 13 de mero de 
1992 para la continuaci6n de 10s trabajos. 

Las Panes Negociadoras 

Con la panicipaci6n de 108 paises, bien en calidad 
de Partes Contratantes, bien en calidad de Observado- 
res -como es el caso de la antigua URSS, que obtuvo 
dicha condici6n a partir de un acuerdo de 15 de mayo 
de 1990- en el seno de las negociaciones se han perfi- 
lado una serie de posiciones significativas. 

Los pafses en desamllo 

El GATT, por la propia concepci6n del comercio 
internacional que expresan sus principios bbicos, no ha 
sido nunca un foro en el que 10s paises en desarrollo se 
sintieran c6modos. La aeaa6n de la Conferencia de 
Naciones para el Comercio y el Desarrollo (UNC- 
TAD) y su actividad han constituído, a la inversa, un 
marco mucho m b  adecuado para la expresi6n de sus 
reivindicacione~.~ Así, se ha constatado que ccios países 

-- 

ción) presentan unas características específicas que les 
hacen presentarse como un subgrup diferenciado con 
intereses propios (Lutz y Kihl, 1990). Por el10 no debe 
sorprender que adopten o apoyen posiciones diferencia- 
das en las negociaciones. Esta situación produce un 
alejamiento progresivo de algunos principios que confi- 
guraron el Nuwo Orden Económico Internacional 
(NOEI) y, específicamente, el de la ccautonomía colec- 
tivaw de 10s PVD en sus diversas aplicaciones (Abell& 
Honrubia, 1987: 230). 

Un reflejo de las consecuencias de la diversidad de 
situaciones y de temas 10 constituye la creación y el 
activo funcionamiento del Cnrpo CAIRNS, puesto que 
reúne en su seno a PVDs y Estados desarrollados. 
Coordinado por Australia, reúne a 13 paises: Argenti- 
na, Brasil, CanadA, Chile, Colombia, Fiji, Hungría, 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Tai- 
landia y Uruguay. Se autodenominan 10s <<productores 
eficientesn y abogan por la supresión de subvenciones y 
ayudas a la agricultura. 

Sin embargo, éste es un caso relativarnente aislado, 
porque en la mayoría de 10s temas 10s PVDs han actua- 
do de manera coordinada, bajo el liderazgo de los pai- 
ses del llamado Grupo de fos Diez. Formado por Brasil, 
India, Argentina, Cuba, Egipto, Nicaragua, Nigeria, 
Pení, Tanzania y Yugoslavia, representa las reivindica- 
ciones comunes a 10s PVDs, redamando la supresi6n 
del Acuerdo Multifibras (AMF) y la liberalizaci6n de 
los textiles, oponiéndose a las pretensiones de 10s paises 
desarrollados respecto de 10s nuevos temas, especial- 
mente en materia de propiedad intelectual y servicios. 

en desmllo,  si bien formalmente in&tos (en d Lar pafru desamUadoJ 
GATT) en pie de igualdad con 10s paises desarrollados, 
panicipan en escaso número y con una incidencia mar- De idéntica manera y pese a posiciones a veces diver- 
ginal en los procesos de toma de decisiones, que se gents  en algunos temas, las paises desaflollados com- 
d-llan en gran al margen de parten un amplio abanico de objetivos. El protagonis- 
constitufdos para e l lo~  (Pigrau i Solt!, 1990: 136-7). mo de las principales potenaas comerciales obliga a 

Además, la solidaridad de los PVD se ha visto com- seAalar las posiciones más significativas que las caracte- 
plicada por la evoluci6n de los últimos afios que ha 
conocido una diversificaci6n en el seno de la categoria 
gendrica.' Los NIC (Paises de reciente industrializa- 

6. ia VIIIa Reuni& de la UNCTAD atá pmritto que se celek en 
~ d e I n d k  (Colombm), del 8 ai 25 de fcbmode 1992. 

7. Ir damembrPd& del andguo bloque rodPLiru pucde incidir en 
w m a y o r ~ d a d , p u c s m q u e ~ t a d e a c c ~ d ~ p m c c s o  
de ~ ó n  m 6 m i a .  dpnw paL9n, como Rumania o Bulgar¡a, ya 
praennkn magnituda inferiores a hs de dpnos PM. Por ejunplo, en 
1988 el PIB ml por habiunm de Rumnnia m infaior ai de Colombia, 
V d ,  MClricooCosa Ria. Sise tieneencuenu lasinuui& mlde 
JlFuwdeLunucvu~bLi~~(&InCEI(mcigunURSS)odelaYugoaP- 
r L d d r i n ~ o E s l o v c n i P , ~ j u s t i f i c n d a I n ~ & & a c o s  
pafm r L crrrgotlP de PVD. 

rizan: 
Ert& Unidos: Impulsa la regulaci6n y apermra de 

mercados derivada de los nuevos temas, exige el des- 
mantelamiento de la Política Agrícola Común de la CE 
(PAC), pero se muesaa más rerniso en temas como los 
textiles -ptopone contingentes globales- o los meca- 
nismos de soluci6n de diferencia, ya que se orienta 
básicamente hacia el bilateralismos y en las medidas 

8. Por ejunplo. unto en abril de 1990, como a inidor de 1992 se 
amronwiosdosmmJapdnyEurdosUnidarplogruloque~ 
ha denominado w amgu9 comadnl*, en h b i m  d l a  como la in- 
durain del autom6vi1, t e k c o m u n ~ ,  semiconductorrs o g ~ d a  orde- 
nadorrs, faciliundo el acrno & los productorrs dounidcnvs  ai meccado 



unilaterales, cuyo mejor exponente es la Secci6n 30 1 de 
la Ley estadounidense de Comercio y Competencia de 
1988 (Pdrez Ribes, 1990). 

Es importante sefialar en este sentido que las medi- 
das de retorsi611 a cuya aplicaci6n Estados Unidos recu- 
rre de manera neciente, a diferencia de las previstas por 
el ~Nuevo Instrumento de Politica Comercial)) de la 
CE (Reglamento del Consejo CE núm. 2641/84, 
DOCE, núm. L 252, p. I), no requieren el recurso 
previo a 10s procedimientos internacionales de soluci6n 
de diferencias. 
La Cornunidad Europea: Acepta el desmantelamien- 

to del AMF y la progresiva liberalizaci6n de los textiles, 
propone un reforzamiento de los instrumentos norma- 
tivos y de control del GATT, aboga por la regulaci6n 
de los nuevos ternas, peto se opone a una apertura 
considerable de mercados agricolas, incompatible con 
los objetivos de la PAC. 

Aunque la coincidencia en las percepciones y 10s 
intereses es muy amplia, las desavenencias con Estados 
Unidos se manifiestan en la practica totalidad de 10s 
temas abordados en las negociaciones, aunque algunas 
-como las relativas a 10s textiles- se han salvado y se 
han alcanzado acuerdos bdsicos al respecto (Comisibn 
CE, 1990, 368-9). 

Japbn: Es el país que mantiene un superávit comer- 
cial más elevado del mundo, el10 se debe, en parte, a 10 
limitado de sus importauones, que suponen una mag- 
nitud porcentual respecto al PIB muy inferior a la esta- 
dounidense o la europea. En agricultura mantiene una 
posici6n similar a la de Estados Unidos respecto a la 
supresi6n de subvenciones a la exportacibn, pero, en 
cambio, propugna el posible mantenimiento de medi- 
das de soporte en el mercado interno, atendiendo a 
mones de cardaet social y preservaa6n de un minimo 
de autosuficiencia vinculado a la nocidn de seguridad 
nacional (Hoekman, 1989: 89-90). 

En el plano del comercio de productos indusmales y 
de 10s serviaos la posia6n de Jap6n parece relativa- 
mente ~6rnoda.~ Pese a sus diferencia con la de Estados 
Unidos y la CE, y a la aplicaci6n de medidas de autoli- 
mitaa6n, éstas no s610 han produado efectos benefi- 
ciosos para los sectores japoneses de exportaa6~1, sino 
que, como lieg6 a argumentar el Secretariado del 
GATT, dichas medidas de autolimitaci6n habian reci- 

bido frecuentemente un impulso por parte japonesa 
(Ruigrok, 1991: 82-82; Lun, 1991: 117). Además, 
en algunos sectores (textiles, por ejemplo) ha pasado a 
ser un importador nato. 

Jap6n es un negociador activo y utiliza el foro multi- 
lateral para hacer frente a determinadas acusaciones 
sobre proteccionisme o prácticas desleales. Dicha acti- 
vidad no va acompafiada de iniciativas poldmicas o 
posiciones intransigentes, sino que se mantiene en una 
linea de ccprudenciar, en favor del multilateralismo y 
en el seno de las directrices comunes adoptada en el 
seno de la OCDE (Adams, 1990: 6 1). 

Lo temas clave de  las negociaciones 

Los cuatro grupos negociadores en 10s que se ha 
mostrado más complejo alcanzar un acuerdo son: agri- 
cultura, textiles, servicios y TRIPS. 

Uno de 10s seaores que con mayor claridad escapan 
de 10s principios básicos del GATT es el de 10s produc- 
tos agricolas. La Ronda Uruguay ha adoptado un enfo- 
que novedoso respecto a este sector. Con anterioridad 
-en las rondas K e ~ e d y  y Tokyo- se habian resaltado 
las especificidades de la producci6n y el comercio agri- 
cola, admitiendo la legitimidad de objetivos y regime- 
nes pamculares, que además hadan hincapik en el tra- 
tamiento por grupos de productos. 

La inexistencia de estas referencias explicitas en la 
Dedaraci6n de Punta del Este obedecía al consenso de 
todas las Partes respecto a la intensidad excesiva de la 
intervenci6n pública en el sector,'' asi como a la super- 
producci6n que conducen a efectos desestabilizadores 
en el mercado mundial (Hoekman, 1989: 88). 

La Comunidad Europea ha focalizado en este tema 
la oposici6n que suscita su Politica Agricola Común 
(PAC) frente a los grandes exportadores agricolas: Es- 
tados Unidos y el G r u p  CAIRNS. Sin embargo, las 
medidas de intervenci6n proteccionista de la CE no son 
un fen6meno aislado. Desde la adopci6n de la Agricul- 
tura Adjustament Art de 1933, Estados Unidos ha 
ejercido una acci611 pública de regulaci6n, organizaci6n 
y esdmulo de su agricultura, aunque los subsidios se 
han reducido desde 1980 por la aplicaa6n de una le- 

japon& y con el obpvo de p a h  el déficit c o m d  con este pals, afrndo 
en 49.000 millona & d 6 k ,  mponsable de casi ia mitad del déñat 
giobai de l a  Estados Unida. 

9. Un hedro indicativo u ref~erc a la conscptDci6n de que pesc a haber 10. E1 Gmpo CAIRNS ahba el conjunco de subvenciona y nyudiu 

sido ademandadow en div- ocasiones, la primera v a  desde 1965 que que 10s pllim d c ~ ~ ~ ~ l l a d ~  M(Hp a producm agdcol~ 

~ ~ p d n  1- de -do de con~-ns  fue 250.000 müioncs de d61m anunla (El Pais, MPdrid. 1 1 de noviembrc de 

1988. 1990). 
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gislacidn y una practica administrativa basada en la 
reducci6n del papel del Estado. El10 ha conducido a 
percibir la PAC como una competencia desleal (Julien, 
1987: 641). 

Sin embargo, 10s mercados agrícolas más interveni- 
dos son, por este orden, Jap6n y 10s paises de la EFTA 
(como Austria y Suiza), seguidos de la CE. Las políticas 
agrícolas de 10s paises de la OCDE presentan fuertes 
similitudes, variando las modalidades de las medidas 
de soporte, su intensidad y su localización en unos u 
otros productos. El10 no ha evitado que el empleo agrí- 
cola se haya reducido a la mitad en el conjunt0 de 
países entre 1960 y 1980, puesto que 10s mayores 
beneficiarios son 10s propietarios de tierras (Hoekrnan, 
1989: 84). 
Las políticas agrícolas mencionada afectan al mer- 

cado internacional en dos sentidos: limitando directa- 
mente el acceso al mercado interno e incentivando la 
produccidn propia. Los efectos son, sin embargo, bas- 
tante dispares. Así, Jap6n es un importador nat0 de 
productos agrícolas, 10s paises exportadores no han de 
soportar la competencia de su agricultura en otros mer- 
cados. La Comunidad es tambiCn un importador agrí- 
cola global, pero contrariamente a J a p h ,  es tambien 
un fuerte exportador de determinados productos." 

La exportaci6n subvencionada de 10s fuertes rtofh 
generados por la PAC disminuye 10s precios en el mer- 
cado internacional y crea incertidumbre en el mismo, 
según fue constatado por el Informe del Panel del 
GATT, que examin6 a instancias de Australia sus efec- 
tos respecto del azúcar (Snyder, 1989: 95). Aunque 
esta prdctica no es exclusiva de la CE, puesto que tam- 
biCn 10s Estados Unidos han utilizado prdcticas de 
dumping en la colocau6n de sus excedentes (Hoekman, 
1989: 84), su persistencia en mantener las líneas gene- 
rales de la PAC y su posici6n en el mercado internacio- 
nal hacen que haya quedado en una posici6n de cua- 
siaislamiento en el G r u p  Negociador. 

En realidad, las negociaciones giran en tomo de un- 
co subtemas: funci6n y definici6n de las ayudas inter- 
nas a través de la Medida Global de Apoyo (MGA), 
modalidades y medidas de acceso a 10s mercados, defi- 
nici6n y regulaci6n de las subvenciones a la exporta- 
u6n, medidas sanitarias y fitosanitarias e impacto de 
estos subtemas en 10s PVD -con especial consideraci6n 
de 10s importadores netos- y en la seguridad alimenta- 
ria (hiotiria~ del Uruguay Round, núm. 46, de 4 de 
marzo de 199 1, p. 4). 

1 1. PUP la CE, sin embargo, el comercio agricola s610 supone un 8 % 
del total, fmte ai 60 % de 10s pductos industriaics y el 25 % de los 
serviaos (EI Pair, Madrid, 8 de diciembre de 1990). 

La CE parte de una concepción que se plantea como 
objetivos el equilibri0 y la estabilización de 10s merca- 
dos agrícolas, pero no su liberalización definitiva. 
(Hoekman, 1989: 89). La posición de la Comisión 
-como Órgano comunitario negociador- se funda en 
una reducción del 30 % de 10s subsidios agrícolas desde 
1986,'' mientras que la posición estadounidense y del 
grupo CAIRNS se basa en una del 75 % desde el final 
de las negociaciones. Representantes de este grupo ha- 
bían manifestado su intención de bloquear posibles 
acuerdos en otros temas si la CE persistia en sus posi- 
ciones en el sector agrícola. 

El énfasis -derivado del paradigma del libre comer- 
cio- puesto por Estados Unidos y el g r u p  CAIRNS 
en alcanzar un acuerdo centrado en una fuerte reduc- 
ción de la MGA choca con diversos datos. 

El primer0 se refiere al objetivo de un elevado grado 
de autoabastecimiento en productos determinados por 
parte de un grupo significativo de Estados como consi- 
deración de seguridad nacional. Japón es uno de dichos 
paises, puesto que deslinda la intervención en el merca- 
do interior de las consecuencias en el ámbito internacio- 
nal. Esta diferenciaci6n entre la reglamentaci6n del 
mercado interior y el comercio exterior, parte de una 
pdctica proteccionista que hace del Estado japonés el 
que mayor gasto efecnia para el soporte de su agricul- 
tura y el que aplica más medidas restrictivas de carácter 
no arancelario (Julien, 1987: 641). Por el10 sería acep- 
table para este país la reducci6n o supresi6n de las 
subvenciones a la exportaci6n, pero no del soporte a la 
producci6n interna. 

El segundo deriva de la aplicaci6n de un regimen 
distinto al de los productos industriales, pues en éste se 
parte de la inadmisibilidad de las subvenciones o ayu- 
das estatales a la producci6n. Así, centrar los acuerdos 
en la reducci6n de la MGA supondría consagrar un 
tram diferenciado al sector agrícola, efecto que parece 
contrario a la voluntad expresada por sus impulsores de 
reconducirlo a 10s regímenes generales del GATT 
(Hoekman, 1989: 94). 

El tercer0 es que cualquier cambio brusco en la PAC 
tendrá repercusiones complejas y arnbivalentes en 10s 
países en desarrollo. Mientras, por una parte, las resti- 
tuciones a la exponaci6n producen efectos desfavora- 
bles para las exportaciones de 10s PVD concurrentes, 
por otra parte, la reducci6n o supresi6n de los subsidios 
y el alza de precios repercutiria desfavorablemente en 

12. Cbn h acqxión de los s u b m s  de fiuras y hortpliur, aigodón. 
lino, tahco. Iripulo, cáíiamo y semilias, sobre los que a práccicamenu 
imposible caiculpr h Medida Global de Ayuda (MGA) y que d lo  x verían 
d u a d o s  en un 10 %. 



los PVD importadores netos de alimentos, asi como en 
la política seguida por la CE en materia de ayuda ali- 
mentaria (Snyder, 1989: 95-96). 

El cuarto es la constatacih de que sin un avance 
significativo en materia de normas sanitarias y fitosani- 
tarias, el acceso a los mercados seguiril siendo muy 
complejo. Para la Comunidad Europea y para otros 
paises desarrollados es difidmente asumible la pro- 
puesta del Grupo CAIRNS de que las medidas sanita- 
rias deben basarse en un ccnivel de riesgo aceptable que 
permita el máximo de oportunidades comercialesw 
(Panerson, 1990: 10 1). 

Posiblemente la aceptaci6n de que el sector agrícola 
no se rije ni debe regirse completamente por el libre 
comercio -puesto que la sanidad, la seguridad alirnen- 
taria, el equilibri0 temtorial, la ayuda alimentaria son 
valores cuya conciliaci6n es necesaria- y, en consecuen- 
cia, la adopcidn de un mdtodo que se centre en el 
control de las politicas específicas fuera más convenien- 
te para la marcha de las negociadones. A corto plazo, 
podria dirigirse a mejorar el acceso a 10s mercados (res- 
tricciones no arancelarias) y a reducir o prohibir las 
subvenciones directa5 o indirectas a la exportaci6n. A 
medio plazo, partiria de la adopci6n y perfecciona- 
miento conceptual y estadística de la MGA para con- 
trolar su paulatina reducci6n. Además, parece impres- 
cindible retener un metodo de reducci6n por categorias 
de productos tal como propone la CE. 

Textiles 

El comercio mundial de textiles y vestida tiene una 
importancia relativa que queda patentizada por el si- 
guiente dato: en 1982 supuso un 5 % del comercio 
mundial y un 10 % del total de productos rnanufactu- 
rados, suponiendo un 1 1 % del valor de las exponacio- 
nes totales de 10s PVD y una marta parte de la corres- 
pondiente a manufacturas (Majmudar, 1988: 109). 
Asirnismo, ambos subsectores supomn entre un 15 % 
y un 30 % del valor aadido generado en las manufac- 
turas, ocupando entre un 20 9% y un 40 % de 10s traba- 
jadores industriales (Tang, 1989: 5 1). 

Desde 1973, con las sucesivas adaptaciones del 
Acuerdo Multifibras (AMF), 10s intercambios texriles 
se rigen de iure por un régirnen derogatori0 de las reglas 
del GATT," que se concreta en acuerdos bilaterales de 
autolimitacidn de exportaciones. La causa es que 10s 
principales paises importadores son Estados desarrolla- 

1 3  Dc hecho, un precedente 10 constituy6 el Acuerdo a Corto Plazo 
sobre el Comercio de Textiles de Algod6n, concluido en 1961, seguido del 
Acuerdo a Largo Plazo para 10s mismos productos que posteriormente 
desemboc6 en el primer AMF. 

dos, cuya competitividad se sinia en un nivel deccecien- 
te (Flory, 1986: 337). El precursor de las resaicaones 
fue Estados Unidos quien habia obtenido del Gobierno 
japonés de la postguerra los primeros acuerdos bdatera- 
les para salvar su actuaci6n a la luz de las &posiciones 
del GATT. 

Formalmente, el AMF cubre su adecuaci6n al 
GATT recurriendo a conceptos tales como la udesorga- 
nizacibn de mercado* -definido por las Partes Contra- 
tantes en 1960- o invocando la *especial atencibn que 
debe otorgarse a las necesidades de los PVDw, aunque 
en la pdctica la única particularidad es que son las 
exponaciones de estos paises las que es& contingents- 
das (Khavand, 1987:1.252). 

El resultado de la aplicaci6n de este régirnen es la 
compartimentaci6n de 10s principales mercados de im- 
ponaci6n a partir de un sistema de cuotas por paises y 
productos. Se traca de un sistema absolutamente con- 
trario a la dilusula de la Naci6n Más Favorecida 
(NMF) que encarna el principio de no discriminaci6n, 
puesto que se basa en la anibuci6n y congelaa6n de 
cuotas. Beneficia tanto a las industria protegida en los 
paises deiarrollados -aunque la pérdida de empleos en 
el sector es constante, 10 que permite afirmar que se ha 
convertida más en un mecanismo de protecci6n de mil- 
quinas que de empleos (Tang, 1989: 55)- como a 
aquellos PVD exportadores que obtuvieron las prime- 
ras cuotas y que cierran el acceso a aquellos que han 
desanollado su capacidad en un momento más tar- 
dio. 

El funcionamiento del mercado muestra cuán aleja- 
do estil el paradigma del libre comercio de un sector 
que funciona en base a la obtenci6n de la mota por el 
exportador (desde el momento del contrato al embar- 
que), conduce a la reducci6n de las fumas exponado- 
ras, a la produccidn en paises diferentes bajo formas de 
subcontrataci6n y a la compraventa de cuotas, frecuen- 
temente con fmes especulatives (Khanna, 1990: 81- 
94). 

El objetivo establecido por las negociauones es el de 
la plena aplicacidn de 10s principios y reglas del GATT, 
a través de una fase intermedia que consistiria en un 
régirnen provisional aplicable durante un período de 
transicidn a iniciar al termino de las negociaciones 
(GATT, 1989). El retono a 10s principios del G A n  
implicaria la reformulacidn de conceptos como la de- 
sorganizacidn del mercado y la selectividad que funda- 
rnentan las rnedidas restrictivas de los paises desarrolla- 
dos. 

La posicidn de 10s PVD exportadores dirigida a la 
renegociacidn se estructur6 en tomo al ctcomunicado 
de M6xicon, adoptado por 10s representantes de 2 1 
paises reunidos en este país en abril de 1985. Esta 
plataforma se basaba en una visidn muy critica del 
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AMF, destacando que uen los PVD, las resuicuones a 
la importaci6n aplicadas en virmd del AMF perjudican 
10s procesos y las perspectivas de desarrollo, causan un 
importante defiat en 10s ingresos por exportaciones y 
agravan los serios problemas de la deuda y la balanza 
de pagos de estos paísesw. Esta evolucidn ha puesto de 
relieve la inadecuaci6n del AMF en tanto que instru- 
mento de la reglamentaci6n del comercio internacional 
de 10s textiles y vestidos. 

Sin embargo, esta reivindicaci6n generalizada hay 
que presentarla con matices. Los tres bloques de PVD 
exportadores de textiles tienen intereses diferenciados. 
El gtupo que domina el mercado (10s NICs, y especial- 
mente Corea, Taiwan y Hong-Kong), asi como el ter- 
cer g r u p  de exportadores sub-marginales parecen con- 
formes con las cuotas garantizadas de acceso a 10s 
mercados principales de importau611 (Estados Unidos, 
la CE y la EFTA), mientras que quienes se sienten más 
perjudicados son 10s exportadores medios (Brasil, In- 
dia, China o Pakistán). Este g r u p  intermedio, ha visto 
c6mo las cuotas asignadas a principios de 10s &os 
ochenta, que les aseguraban un confortable acceso a 10s 
mercados, ahora son insuficientes para su capacidad 
(Khanna, 1990: 73-74). 

La indusi611 de éste y otros ((temas nuevos,, en la 
Ronda Uruguay ha provocado diversas dificultades. 
Una de ellas, aunque no la más significativa por ahora, 
consiste en incidir en el siempre delicado problema de 
la distribuci6n de competencias entre la CE y sus Esta- 
dos miembros. La Comisi6n Europea participa en las 
negociaciones en representaci6n de la Comunidad. El 
Consejo comunitario, al aprobar la Declaraci6n de 
Punta del Este, adopt6 las orientaciones de base globa- 
les que incluían este tema, pero declar6 que el10 no 
implicaba que la cuesti6n de la competencia sobre las 
relaciones exteriores en materia de prestaci6n de servi- 
cios pudiera considerarse zanjada en favor de la Comu- 
nidad (Perreau de Pinninck, 199 1). 

La iniciativa parti6 de 10s Estados Unidos, cuya Ley 
de Comercio de 1974 ya contemplaba una estrategia 
jurídica tendente a la liberalizaci6n del comercio de 
servicios. Un reflejo de esta posici6n en 10s foros inter- 
nacionales fue la inclusi6n del termino ccservicios>) en 
determinados c6digos adoptados en la Tokyo Round y 
el acuerdo en el seno de la OCDE para que el Comitd 
de Comercio iniciara en 1980 un estudio sobre el co- 
mercio internacional en este Ambito. 

La aprobaci6n de la nueva Ley estadounidense sobre 
Comercio y Aranceles en octubre de 1984 demostrd la 
persistencia de este país en la línea anteriormente em- 
prendida. Su voluntad se expresaba de manera rotunda 

en palabras de un representante del Departamento de 
Comercio de 10s EE.UU.: (dos Estados Unidos insisti- 
rán en la relaci6n entre las concesiones en el comercio de 
bienes y el comercio de servicios en cualquier negocia- 
ci6n futura, cualquiera que sea el lugar o la forma en 
que se realicew (Feketekuty, 198 5). 

Una vez m b ,  la eleca6n del GA'IT como foro de 
negociaci6n de materias -como la navegaci6n aerea y 
marítima o las telecomunicaciones- objeto de las com- 
petencias de otras Organizaciones Internacionales obe- 
dece a la insatisfaca6n por la labor normativa de dichas 
instituciones, que desde la aproximaci6n estadouniden- 
se del libre comercio s610 han conducido a propiciar la 
intervenci6n estatal dirigida a asegurar objetivos de 
control de las accividades. El resultado seria la pdrdida 
de 10s beneficios de la competitividad y la implicaci6n 
creciente de las autoridades nacionales, distorsionando 
el funcionamiento de dichos sectores (Lazar, 199 1 : 
136). 

El marco juridico que configura la posici6n de Esta- 
dos Unidos en la Ronda Ur~guay, '~  -secundada en 
iíneas generales por 10s demis miembros de la OCDE- - 
se rige por unos fines y objetivos: el establecimiento de 
un marco general y la reglamentaci6n sectorial de los 
servicios sometidos a una liberalizaci6n progresiva y la 
obligaah de standstill. Incluiria la aplicaci6n a los 
servicios cca larga distancia* o c(despersonalizados~ y a 
la Inversi6n Extranjera Directa (IED) en servicios. La 
competencia y el derecho de cada país a la reglamenta- 
a6n de sus sectores de servicios y la obtenci6n de bene- 
ficio~ globales para todos 10s países con independencia 
de su grado de desarrollo acaban de configurar estos 
objetivos. 

La propuesta se articu1a:en torno a 10s siguientes 
principios: Transparencia (se concreta en dos obligacio- 
nes: publicaci6n de 10s actos normativos en fase prepa- 
ratoria y definitiva y notificaci6n a otros paises con 
establecimiento de consultas), no discriminaci6n (las 
ventajas establecidas en el marco se otorgarían, en prin- 
cipio, a todas las partes signatarias), trato nacional 
(para 10s prestadores de servicios extranjeros), aplica- 
ci6n de normas de la competencia a 10s monopolios 
sancionados por el Estado, procedimientos no discrimi- 
natorios de acreditación (sujetos a la proporcionalidad 
entre las exigencias solicitadas y las características del 
servicio) y control de las subvenciones estatales (prohi- 

14. Resenta grandes concordancias con las propuestas efectuada por 
el importante lobby llamado uCoalici6n de indusnias de serviciosn, que 
'agrupa la rnayor parte de las ETNs relevantes del sector y cuya perspectiva 
sobre la apermra del comercio internacional de servicios hacía hincapie en 
los temas puestos por Estados LJnidos en la mesa de negociaci6n (Véase: 
*Services, the new economyn, Fmtunr, 10 de junio de 1985). 



bici6n general respecro de las dirigidas a la exportaci6n 
y un compromiso para las internas que afecte a compe- 
tidores extranjeros de otros países signatarios). 

Se arbitraria un procedimiento de consultas y arreglo 
de diferencias sobre la interpretaci6n de éstas disposi- 
ciones, inspirados en 10s artículos XXII y XXIII del 
GATT u otros acuerdos andogos sobre medidas no 
arancelarias (GATT, 1987). 

En principio, parece aceptado por todas las Partes 
negociadoras que se adopte un Acuerdo Marco de Ser- 
vicios (AMS). La oposici6n generica de 10s PVD ha ido 
perdiendo fuerza, pero subsisten tanto las reticencias, 
como las dificultades conceptuales y técnicas respecto a 
la definici6n del cccomercio de servicios)) y a la delimi- 
taci6n de 10s subsectores, puesto que en muchos casos 
su propia configuraci6n deriva de la legislaci6n interna. 
Las diferencia y paralelismos con el comercio de mer- 
candas son uno de los obsdcuios para avanzar en este 
tema. 

Tambikn varia el acento según el subsector del que 
se trate. Por ejemplo, mientras EE.UU. exige la apertu- 
ra de mercados como la.informAtica, pretende dejar 
fuera otros, como telecomunicaciones y transporte ma- 
r í t im~ y a h  (Fernhdez, 199 l: 3 18). 

Un resumen aftico de estas propuestas se dirige a 
destacar varios puntos. Primero, hay una contradicci6n 
entre la voluntad de aplicar a 10s servicios un marco 
jurídic0 similar al que rige para las mercanuas, sin con- 
templar medidas de desiguaidad compensadora en fa- 
vor de los PVD, puesto que el equivalente al Sistema 
de Preferencias Generalizadas en materia de prestacio- 
nes de servicios no es aceptado por los países desarrolla- 
dos, por considerar su aplicaci6n en este ámbito como 
poco efectiva o distomionadora (Nicolaides, 1989: 
135). 

Segundo, se adopta una delimitaci6n de servicios 
que favorece a los Estados desarrollados. En esta línea, 
la selecci6n de servicios contemplada evita, por ejem- 
plo, las medidas liberalizadoras de 10s rnovimientos de 
personas relacionados con la prestaci6n (por temor a 10s 
flujos migratorios), mientras que se acentúan las exi- 
gencias en 10s subsectores de prestaciones a darga dis- 
tancia~ y a las facilidades de establecimiento. (Hindley, 
1986). Para los PVD es m b  relwante la distinci6n 
entre servicios prestados al productor y servicios presta- 
dos al consumidor, puesto que 10s primeros tienen una 
mayor incidencia en el proceso de desamollo, tendiendo 
a aear una ccinfraesrmctura de serviciosn, cuya impor- 
tancia viene siendo destacada reiteradamente por los 
estudios e informes de la UNCTAD (Abellh H o m -  
bia, 1987: 231). 

Tercero, se ignora -una vet mb-  que junto al obje- 
tivo del libre comercio hay que conciliar otros intereses 
básicos. En materia de servicios la concentraci6n del 

mercado en pocs Empresas Transnacionales (ETN) y 
pocos países, comporta que 10s Estados establezcan la 
necesidad de controlar determinados servicios (tesencia- 
les, para su seguridad, su economia, su sanidad o su 
sistema educativo (Gibbs y Hayashi, 199 1: 18). 

Las tensiones entre Estados Unidos y Brasil por la 
normativa proteccionista de éste último en el sector 
informitico son expresivas de estos intereses, cuando se 
atiende al argumento de Renato Archer, ex-ministro 
brasilefio de Ciencia y Tecnologia: <<la informatica no 
es s610 una industria, es la llave de nuestro desarrollo 
cientifico, tecnol6gico y socialn. Esta concepci6n aplica- 
da a 10s sectores de la informatica y las telecomunica- 
ciones ha proporcionado resultados muy considerables 
a las empresas locales, permitiendo una notable com- 
petitividad en el mercado interno e internacional (Balt- 
hazar, 1987: 268). En estos sectores debe admitirse un 
cierto paralelismo entre fuerte regulaci6n pública, in- 
tervenci6n estatal y proteccionisme con los resultados 
logrados por 10s N I G  asiiticos con la aplicaci6n del 
modelo de strategic trade policy al comercio de mercan- 
cías. 

La posici6n de 10s PVD ha ido evolucionando, espe- 
cialrnente desde el desdoblamiento del G r u p  de los 
Diez en uno latinoarnericano y caribdo -formado por 
1 1 países- y otro afroasidtico -7 países-, que presen- 
taron sendas contrapropuestas en el primer semestre de 
1990. 

Los elementos comunes pasan por 10s siguientes fi- 
nes y principios: objetivos específicos y duraci6n limita- 
da (excluye del marco el derecho de establecimiento, la 
IED y la inmigraci6n internacional), indusi611 de las 
transacciones temporales que comporten la prestaci6~1, 
de 10s consumidores y de 10s factores de producci6n, 
liberalizaci6n progresiva, reciprocidad relativa (la exi- 
gencia de liberalizacidn tendría en menta la situaci6n y 
el grado de desarrollo de cada PVD), participaci6n cre- 
ciente de 10s PVD con medidas de promoci6n, trato 
diferenciado de las empresas extranjeras (quedaria des- 
cartada la automaticidad del mato nacional*), exdu- 
si6n de determinados sectores por razones de interés 
general (moral pública, valores culturales y sociales, 
seguridad y sanidad, medio ambiente, seguridad naao- 
nal y el desarrollo), posibilidad de adopci6n de medi- 
das de salvaguardia y aeaci6n de una nuwa Organiza- 
ci6n distinta del GATT (Khor Kok Peng, 1991: 
216-217). 

La flexibilidad en la aplicaci6n de estas posiciones 
(en una aplicaci6n ccpaís por país*) permitirla una pro- 
fundizaci6n en 10s criterios para establecer un marco 
conceptual y normativo de 10s servicios con especial 
atencidn a los problemas del desarrollo de los PVD y el 
refonarniento de la cooperacidn, en un proceso de libe- 
-alizaci6n limitada, progresiva y condicionada. 
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A pesar de las dificultades para avanzar hacia un 
acuerdo -como se manifiesta en el documento presen- 
tado a la reuni6n de Bruselas (ccAcuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios,, doc. MTN.TNC/W/ 
35)-, hay que senalar que una actitud de rechazo fron- 
tai de las tesis liberalizadoras conduciria a la definici611 
del marco internacional sin la adecuada participaci6n 
de 10s PVD y que llevaria a dos fendmenos indeseables 
para sus intereses: 
- la marginaci6n creciente del sector servicios y, en 

consecuencia, la aplicación progresiva de 10s principios 
y normas establecidas a medida de 10s intereses de 10s 
paises desarrollados debida a la evoluci6n de facto de 
las transacciones, como ha ocurrido con la lenta pero 
inexorable aceptaci6n del GATT como marco multila- 
t e d  del comercio de mercancías; 
- la generalizacidn de concesiones arrancadas bilate- 

taimente por la aplicaci6n de medidas de retorsih. Se 
tram de 10 que graficamente se puede calificar de ccex- 
pansi6n voluntaria de las importaciones~~, como com- 
plemento de la limitaci6n voluntaria de exportaciones 
(Bhagwati, 1988: 34). Las lecciones de la utilizacidn 
de la seccidn 301 de la ley estadounidense para fonar 
la apertura del mercado coreano de seguros ilustran que 
el resultado en estos casos es la obtenci6n o inaemento 
de cuotas de mercado y no la formulacidn de principios 
o normas considerados como raonables o equitativos 
(Yoon-Je, 1987). 

Tampoco se ajusta a sus intereses un quid pro quo 
que pasara por las concesiones -y pérdidas seguras de 
mercado- en las transacciones de servicios a cambio de 
improbables ~ganancias, en el comercio de bienes. La 
participacidn en la definicidn de un acuerdo 10 más 
equilibrado posible en servicios deberia ser un objetivo 
aper sen para 10s PVD (Bhagwati, 1988: 33-34). 

Medidas en materia de inversiones relacionadas con el 
commio (aTRIM) y D e d o s  de la pmpiedad 
intelectual vinculados al comercio (aTRIPu) 

Estos dos atemas nuevosu presentan en común con 
10s servicios el hecho de haber recibido una oposicidn 
frontal por parte de 10s PVD -tanto a su regulacidn en 
el marco del GATT, como respecto de 10s contenidos 
de las propuestas presentadas por 10s paises desarrolla- 
dos-, 10 que permite explicar el limitado avance de las 
negodaciones al respecto. 

En cuanto a las Medidas en materia de inversions 
relacionadas con el comercio (TRIM), 10s trabajos del 
Grupo Negociador se han centrado en la identificaci6n 
de las modalidades de inversidn que tienen incidencia 
en el comercio internacional y en la determinaci6n de 
sus efectos. 

El primer paso de identificaci6n y dasificacidn de 

TRIMs se ha visto facilitado por 10s trabajos paralelos 
del Comité de Comercio de la OCDE, puesto que este 
tema ha sido objeto de un análisis permanente en el 
seno de esta Organización desde la adopción de unas 
Directrices (Gutdeltnes) sobre las empresas multinacio- 
nales y la inversión extranjera en 1976. " 

En cuanto a 10s efectos, se han presentado diversas 
aproximaciones, aunque la que ha tenido más impacto 
es la elaborada por Japón, que pasa por la distincion de 
dos tipos de TRIMs: las que contravienen las disposi- 
ciones del GATT y aquellas que sin contravenir10 tie- 
nen efectos distorsionadores del comercio (Tejeilo Ca- 
sanova, 1990: 64). 

La variedad de TRIMs empleada en las normativa5 
prácticas administrativas de 10s PVD es muy notable. 
Incluye obligaciones de participación local en la pro- 
duccidn, de exp6rtaci6n (normalmente, porcentajes de 
producción), de equilibrio comercial, (importaciones 
equivalentes o inferiores a las exportaciones), de accio- 
nariado local, limitaci6n de repatriaci6n de beneficios y 
sobre control de carnbios, transferencia de tecnologia, o 
limitaciones de producción (reserva de mercados a las 
empresas locales). 

Estas medidas de control se han justificado en base a 
evitar ciertas tendencias nocivas para 10s intereses y el 
desarrollo del PVD receptor de la inversi6n, como: la 
monopolizaci6n de sectores por empresas extranjeras, la 
imposibilidad de generar grupos autóctonos de directi- 
vos, técnicos e investigadores de alto nivel, 10s fuertes 
desajustes en la balanza de pagos o la concentraci6n 
industrial o demogdfica en zonas ya congestionada 
(Pinol Rull, 1983: 39 1). 

La supresi6n de la mayor pane de estas medidas y el 
establecimiento de la regla del tratamiento nacional del 
inversor extranjero constituyen el epicentro de las pro- 
puestas de 10s países desarrollados. El argumento de su 
incidencia en el comercio internacional y la utilizacidn 
del GATT como foro de debate es una novedad relati- 
va, puesto que ya habia sido objeto de atenci6n en la 
aCarta de La Habana* (Bouhacene, 182: 76). Desde 
la ola de nacionalizaciones que sigui6 a la independen- 
cia de muchos PVD, 10s paises desarrollados han perse- 
guido la elaboraci6n y aceptaci6n de normas vinculan- 
tes para la protecci6n de la IED, estableciendose 
diversos instrumentos e instituciones multilaterales, 
cuya efectividad se considera aún inferior a 10s tratados 
bilaterales (Akinsaya, 1987). 

En mano de 1990 catorce PVDs (el G r u p  de 10s 

15. k lana6n  del Conup, de 2 1 de junio de 1976, (OCDE, P w -  
/A L761 20). Tambitn vimc rrproducida rn Iutmational bgal híaterials, 
vol. IS, 1976, págs. 969 y SS. 



Diez y China, entre otros) present6 una propuesta de 
contenido exactamente inverso: que se analizaran las 
prdcticas inversoras de las ETNs y se negociara un régi- 
men de control de las inversiones distorsionadoras del 
comercio. Dicho documeto argumentaba que no debía 
en ningún caso discutirse la legitimidad de las medidas 
gubemamentales, sino de 10s efectos adversos significa- 
tivos y directos sobre el comercio de determinada me- 
didas particulares y las posibilidades de contramestar- 
10s. Se niega con el10 cualquier posibilidad de incluir la 
elaboraci6n de un tdgimen juridico internacional para 
la IED en el mandat0 de la Ronda Umguay, ni de 
menoscabar las competencias de 10s Gobiemos para 
adoptar las medidas que consideren opormnas para 
proteger 10s intereses nacionales (Khor Kok Peng, 
1991: 218-219). 

En la reuni6n de Bmsel;is de diciembre de 1990 no 
lleg6 a debatirse un proyecto de acuerdo, puesto que, 
parad6jicamente, las únicas coinudenaas se dan respec- 
to a las'divergencias fundamentales entre las Partes y 
que se refieren a aspectos bilsicos de las negociauones: 
ámbito de aplicaci6n; nivel de disciplina; paises en de- 
sarrollo y prácticas comerciales restrictivas. Las deiibe- 
raciones técnicas dirigida a la elabotacidn de una 
ccpmeba de efectos~ que resultara viable parecen cen- 
trar la k e a  de avance hacia una posible regulaci6n de 
este tema. (N0ticia.r del Uruguay Round, núm. 46 ,4  de 
mano de 1991, p. 9). 

En el tema de los derechos de la propiedad intelec- 
tual v ip lados  al comercio, las posiciones están igual- 
mente enfrentadas, pero, en cierto sentido, podría de- 
cirse que invertidas. En efecto, las propuestas de 10s 
paises desarrollados se dirigen a obtener garantías de 
regulaa6n y de efectividad en la acci611 gubemamental 
de los PVDs. 

La protecci6n efectiva de las patentes farma~duticas'~ 
o los diMos de moda es una de las exigencias de 10s 
paises desarrollados," que, bajo la perspectiva de mejo- 
rar la transferenaa de tecnologia hacia los PVD, t r a m  
de impulsar a través de una normativa internacional 
fuera del marco de la OMPI. Como precedente puede 
sefialarse que Estados Unidos y la Comunidad Europea 
ya trataron de introducir en el marco de la Tokyo Round 
un proyecto de C6digo contra la importaci6n de pro- 
ductos que fueran imitaciones o falsificaciones. 

16. En 1988 se contabiiban 49 paisa que mancenlnn SI adusidn 
por razoncs de manrmer la política sanicprin cn cosm prequibla (Jayeruri- 
ya. 1988: 118). 

17. Un informe de ia Inmnntionai Tradc Comission de los Estados 
Unidos d m b a  -sobre ia bPrc de datos pública y es os ad bor- 
que 1P1 mprrsec dounidcnses habían perdido enme 43.000 y 61.000 
millona de d d h  a 1986 por este concep0 (PCrrz R i b a  1990 p. 4.643. 
Conier, 1991: 385). 

En los proyectos presentados por los paises desarro- 
llados se plantea la regulaci6n de la práctica totalidad 
de 10s derechos de la propiedd intelectual, con la única 
excepción de 10s contemplados en la Convenci611 sobre 
ProtecciQ de Nuevas Variedades de Plantas de 196 1. 
La normativa incluiría expresamente 10s derechos de 
autor y correlatives, marca comercial, denominaciones 
de origen e indicadores geogtdficos, diMos industria- 
les, patentes y topografias de circuitos integrados. 

El problema de la relaci6n con las Convenciones 
internacionales en vigor -(especialmente las de Bema, 
Roma, Paris y Washington), a cuya adhesi6n redama- 
ba la propuesta de la CE-, se solucionaria a través de la 
doctrina de la incotpwation by reference, adquiriendo el 
conjunt0 del Derecho aplicable una coherencia que se- 
ria beneficiosa para la efectividad de la protecci6n (Cot- 
tier, 1991: 396). 

Sin embargo, esta voluntad de regularizar el merca- 
do y acabar con las prácticas consideradas desleales de 
10s PVD al ignorar la protecci6n de 10s Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI), debe contrapesarse por 
una serie de constataciones que -de nuevo- muestran 
que las reglas de la competencia tampoc0 son plena- 
mente respetadas por los paises desarrollados. Asi, par- 
tiendo de que s610 un 1 % de las patentes mundiales 
pertenecen a personas o sociedades bajo la jurisdicci6n 
de 10s PVD, en la practica las ETNs suelen registrar 
sistemdticamente sus derechos en 10s PVDs s610 para 
impedir que posibles competidores puedan utilizar vd- 
lidamente las tecnologías o descubrimientos que han 
obtenido. 

Las fuertes reticencias que inicialmente oponian los 
PVD a la indusidn del tema en el marco juridico e 
institucional del GATT se han ido matizando en virtud 
de dos mones. La primera, porque -como en otros 
casos- la utiiizaci6n de medidas de retorsi6n bilaterales 
por parte de los países desartoliados y, muy especial- 
mente, por Estados Unidos, hace que una oposia6n 
frontal sea impracticable. Este pais ha ido estableciendo 
acuerdos bilaterales con PVDs significatives por su 
competitividad en el mercado mundial (Corea del Sur, 
Brasil, Argentina, Mdxico o Chile), obteniendo impor- 
tantes concesiones, que en algunos &os han llegado a 
la apiicaci6n retroactiva de leyes nacionales (Basombrio, 
1990: 7 1-72). Esta práctica parece hacer preferible la 
aceptaa6n de unos prinapios y prodirnientos muitiia- 
teraies que progresivamente rijan en este ámbito. 

La seguda, porque las negociauones no impiican 
necesariamente la marginaa6n de o m  Otgmizaaones 
-como la OMPI, la UNESCO o la UNCTAD- en la 
concreci6n y aplicaa6n de los acuerdos y puede condu- 
ur  a desbloquear determinados aspectos de las reivindi- 
caciones de los PVD en materia de cwperaa6n aentifi- 
ca y tecnol6gica. 
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Sin embargo, todavia puede considerarse lejana la 
posibilidad de un acuerdo, porque la cuesti6n es de una 
gran complejidad. Hay que tener en cuenta algunos de 
los tipos de problemas que se presentan: 10s diferentes 
dmbitos, intensidades y principios normativos que ri- 
gen el comercio, por una parte, y la propiedad intelec- 
tual, por otra. Asi, mientras el GATT regula flujos 
dinhicos de mercancias, las normas sobre DPI 10 ha- 
cen respecto de derechos esdticos de intangibles. Mien- 
nas las Convenciones sobre DPI dejan un amplio mar- 
gen a los Estados Parte para regular el alcance y el 
grado de proteccibn, las normas del GATT son mucho 
m b  limitativas de dicha disaecionalidad. La propia 
concepcibn que preside los principios del GATT, como 
la cldusula de la NaciQ rnás Favorecida (NMF) o el 
trato nacional, es de difícil aplicaci6n en este h b i t o .  

Además, habrd que estudiar q d  modalidades deben 
actuar para scompensaru el distinto grado de desarro- 
iio de 10s Estados y permitir el acceso y la participaci6n 
aeciente de 10s PVD en el mercado de la tecnologia. 
Por una parte, acentuando las medidas de cooperaci6n 
en este campo y por otra estableciendo determinados 
debetes a los titulares de DPI y de sanciones en caso de 
ejeraao indebido de 10s mismos. Estas consideraciones 
todavia estaban ausentes del Compo~ite Draft por el 
Residente del Grupo Negociador de 10s TRIPs en ju- 
nio de 1990, hecho que determin6 que no fuera acep- 
tado como base para la reuni6n de Bruselas (Dhanjee y 
Boisson Chazournes, 1990). 

Consideraciones finales 

El desarrollo de las negociaciones de la Ronda Uru- 
guay muestra un panorama múltiple -cuasiuniversal- 
de intereses y alianzas cruzadas, una verdadera radio- 
grafia de la actual Comunidad Internacional. Este es el 
resultado de situaciones y concepciones diversas, pero 
tambidn de la excesiva ambici6n demostrada para ne- 
gociar con metodos intergubernamentales un acuerdo 
que alcanza una complejidad sustantiva como la que en 
su dia represent6 el Derecho del Mar, puesto que se ha 
pasado de un marco tarifaria con Partes Contratantes 
reducidas y homogéneas a un debate de grandes di- 
mensiones sobre la economia internacional. 

La defensa formal del paradigma del libre comercio 
y de sus principios conexos como base única y suficiente 
para ordenar y estimulat los intercambios comerciales 
y, en consecuencia, la prospetidad y el desarrollo oculta 
a duras penas una realidad bastante distinta. La main~- 
tmam thinking de 10s paises desarrollados dekría tener 
en cuenta las limitaciones con que la experiencia ha 
caracterizado la base conceptual de organismos como el 

GATT o el Fondo Monetario Internacional (FMI) con 
la misma insistencia con que ha combatido algunos de 
10s errores en que se incurrid en la formulación del 
NOEI. 

En este sentido, el cclibre comercio)) se ha convertido 
en un arma arrojadiza para obtener concesiones de otros 
paises en sectores favorables, mientras se invocan otros 
objetivos legítimos, como la seguridad internacional, la 
sanidad pública, 10s derechos sociales o el medio am- 
biente para escapar de su ámbito en aquellos sectores 
en 10s que la situación se invierte. 

La importancia del comercio en las relaciones inter- 
nacionales y su implicación con otros Ambitos exigen el 
reconocimiento de objetivos rnás amplios -desde una 
perspectiva derivada de 10s propósitos de la Carta de la 
ONU- y el recuno a conceptos complementarios de la 
libertad comercial, como son la cooperación, la estabili- 
dad y la cohesi6n, que impidan la desarticulaci6n cre- 
ciente de su tegirnen jurídic0 internacional. 

Si la reciente actualidad ha acabado con la dialhica 
Este-Oeste, la encarnada por la división Norte-Sur 
-aunque es mucho rnás sólida- tarnpoco es insalvable. 
Cada vet es rnás difícil ignorar la existencia de f u m  
bolsas de marginacidn y pobreza en el mundo desarro- 
llado -que las fuertes tendencias a la inmigraci6n pue- 
den agravar, mientras que tarnbién se constata la inser- 
ci6n de pequeí'ias dites de los PVD en los circuitos rnás 
activos de la economia mundial. Paradojas como la 
uriqueza petrolera* de ciertos Estados en vias de desa- 
noiio o la competitividad de Empresas Transnacionales 
exportadoras en estos países (particuiarmente, pueden 
sellalatse como ejemplos Brasil, Thailandia o Filipinas) 
muestran que ni el slibre mercado*, ni la intervenci6n 
y el estatalismo conducen directamente al desarrollo. 

La toma en consideraci6n de objetivos y propuestas 
normativas formulados en el seno de oaos organismos, 
como la UNCTAD, podria conducir al establecimiento 
de un nuevo paradigma rnás complejo y equilibrado 
que permita superar las limitadones del GATT- 
tratado y sus instrumentos jurídicos conexos, incorpo- 
rando, por ejemplo, normas e instmmencos intemacio- 
nales de control de las actividades de la ETNs. Sobre 
esta base, parece inevitable la reforma del GATT- 
organizaci6n o la aeaci6n de un organisme distinto, 
dotado de una estructura institucional rnás consistente 
y cuyos 6rganos dispongan de mayor poder normativo, 
puesto que la permanencia y atemporalidad de 10s te- 
mas negociados en la Ronda Uruguay y su expansivi- 
dad incontenible parecen poco propicias a su regulaci6n 
exdusiva por medio de Conferencias Interguberna- 
mentales. 

Estas soluciones no parece que vayan a produarse 
como consecuencia inmediata de las negociaciones en 
curso, cuyos avatares han hecho temer en determinados 



momentos un fracaso rotundo. Sin embargo, ayudan a 
perfilar qud elementos normativos (sustantivos y proce- 
sales) del GATT-tratado presentan una mayor solidez 
y tambiCn apuntan posibles desarrollos del regimen 
jurídic0 resultante. Asimismo, en el plano institucional 
tambidn se ha avanzado en este sentido. La creaci6n y 
puesta en funcionamiento del Mecanismo de Examen 
de las Políticas Comerciales parece una base interesante 
en esta direcci6n. Otro elemento a retener del GATT- 
Organizaci6n es el desarrollo de 10s mecanismos y pro- 
cedimientos de soluci6n de diferencia, que podrían 
mantenerse, perfeccionados, en la futura estructura ins- 
titucional. 

Por el momento esta claro que cualquier f6rmula de 
creaci6n de una Organizaci6n con poderes normativos 
se halla muy lejos de 10s intereses de las grandes poten- 
cias comerciales y que la reforma del GATT es dificil 
en las actuaies circunstancias. Esto se hace más evidente 
cuando se valoran las dificultades para alcanzar acuer- 
dos en temas sectoriales, pero tampoc0 deben seguir 
ignorándose algunas lecciones que el largo proceso de 
integraci6n europeo -que pivota en tomo del comer- 
cio- puede aportar en cuanto a la identificaci6n de 
objecivos, formulaci6n de principios y la utilizaci6n de 
th i cas  normativas originaies. 

La responsabiidad de no alcanzar un acuerdo en el 
plazo previsto fue atribuida a la CE por su incapacidad 
de ofrecer una propuesta viable de renovaci6n de la 
PAC. Pero es bien cierto que.las otras potencias comer- 
ciales -EE.UU. y Jap6n- han manifestado idkntica 
inflexiljilidad y que 10s mayores perjudicados pueden 
ser 10s PVD, cuya marginaci6n creciente en la econo- 
mia internacional coincide con una concenaaci6n pro- 
gresiva del comercio y la inversidn en 10s paises de la 
OCDE. En este sentido, las fumes desavenencias entre 
10s paises desanollados siempre pueden desembocar en 
cctreguasu en virtud de su mutua capacidad negociado- 
ra. Sin embargo, 10s PVD cacecen de esa posibilidad y, 
con contadas excepciones, verian aún más agravada su 
posici6n si la Ronda Uruguay concluye sin un acuerdo 
satisfactori0 y equitativo, aunque aún sea insuficiente. 
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*Firi del arms El afio 199 1 puede considerarse, desde la óptica de 

¿ 1 la limitación de armamentos y el desarme, un período 
de transición, que parece anunciar el final de un largo 

control? capitulo de la historia de las relaciones soviético- 
estadounidenses. Ese periodo ha estado dominado por 

Balance de las el a r n  control clásico, entendido como <<un medio de 
complementar la estrategia militar unilateral con algun 
tip0 de colaboración con aquellos paises que son ene- 

negociaciones de migos Desde potenciales, 10s años sesenta, (Schelling/Halperin, desarme y Iimitación 196 1 ) . de ar- 

limitación de mamentos han sido dos formas diferentes -aunque no 
necesariamente antagónicas- de acercarse al fenómeno 
de la carrera de armamentos y, por ende, a 10s proble- 

armamentos y mas de la seguridad nacional e internacional. El desar- 
me busca la eliminación de todas las armas o de alguna 
categoria de ellas, por 10 que se concibe como alternati- desarme va a la fuerza militar. La limitación de armamentos se 
contenta con perseguir la reducción de la probabilidad 
de guerra, su destructividad si finalmente estalla o el 
coste derivado de la defensa militar; presume, por tan- 
to, la aceptación de la utilidad continuada del poder 
militar en nuesna epoca. En ese sentido, difícilmente 
puede pensarse que el objetivo último de un proceso de 
lirnitaci6n de armarnentos sea llevar la reducción de la 
categoría de a rma  en cuestión hasta el número cero 
(Schelling, 1985-86). Sin disminución real de sistemas 
armamentísticos no puede hablarse de desarme, pero 
puede haber arns control sin que se logren reducciones. 

En el caso de las armas nudeares, la limitación de 
armamentos dásica intent6 desde su inicio reducir la 
pmbabiidad de guerra mejorando la estabilidad estra- 
tégica -el equilibri0 nudear entre las superpotencias-, 
asi como la estabilidad en las aisis. No se trataba pues 
de reducir fuerzas per se o de frenar la incesante compe- 
tencia tecnológica, sino de construir confianza median- 
te el diálogo, acuerdos y medidas de verificación. 

Durante décadas, y a pesar de 10s cambios del siste- 
ma internacional, las condiciones, objetivos, enfoques y 
actores implicados en y perseguidos por la limitaci6n de 
armamentos han sido en líneas generales 10s mismos. 
Poco después de la caída de los regímenes de socialisme 
realmente existente y del fm de la guerra fría, la guerra 
del Golfo, la desaparicidn del Tratado de Varsovia 
(TV) y la desintegración de la UniQ Sovietica han 
transformado definitivamente las condiciones y 10s ac- 
totes, 10 que, probablemente, componara tambien fu- 
turas modificaciones de 10s objetivos y enfoques. 

Respecto de las condiciones, basta con recordar que 
Rafael GRASA la alteraci6n radical del sistema internacional surgido 
Profc~or Titdar de Relaciones Internadonales, tras la I1 Guerra Mundial presenta, entre otros, rasgos 
Universitat Autdnoma de Barcelona. como: una desideologizaci6n parcial de las relaciones 
PmfC~or dc la Fundarid CIDOB. internacionales y cieno retorno a la homogeneidad (po- 
Semtario del Centtv &Estudis sobre la Pau i ei  iítica, econ6mica e ideológica) de los principales actores 
hamament,  UAB. del sistema; un refuetzo de la complejidad e impredeci- 
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bilidad de éste; la reducción del riesgo de conflicto Antes, ernpero, sintetizaremos 10s principales acon- 
nuclear generalizado; la desvinculación de 10s conflictos tecimientos y propuestas del atio. Primero nos ocupare- 
en 10s paises del Sur del enfrentamiento Este/Oste; y mos de las conversaciones sobre seguridad convencio- 
un rebrote de la inestabilidad del sistema de Estados, nal en Europa, luego de las relativas a arma nucleares, 
que contempla fusiones y fragmentaciones, inusuales y, finalmente, de algunos acuerdos y foros mutilatera- 
desde 1945, descolonizaci6n aparte. ' les referides a armas no contemplada en 10s dos prime- 

En cuanto a 10s actores, sucesos relacionados con 10s ros apartados. 
dos importantes acuerdos firmados 10s dos últimos 
afios -CFE (Fuerzas Armadas Convencionales en Eu- 
ropa) y START (Conversaciones para la Reducción de Fuerzas convencionales en  Europa: CFE, 
Armas Estrategica)- muesaan una aansmutación CFE 1A y CFE I1 
alin mayor. No existen ya dos alianzas militares, ni 
siquiera como procedimiento negociador provisional El Tratado CFE había sido firmado el 19 de no- 
para reducciones de fuerzas convencionales en Europa, viembre de 193 1. Tan s610 siete días m& tarde se 
ni tampoc0 puede hablarse ya de dos superpotencias inciaron, a petici6n sovidtica, las negociaciones sobre 
militares. Además, en algunos casos ni tan s610 se sien- medidas adicionales conocidas como CFE 1A,* destina- 
tan en las actuales mesas de negociaciones todos 10s das -segÚn 10 establecido en el m'culo 18 del Tratado 
actores relevantes, en particular a propósito de la preo- CFE- a lograr un acuerdo sobre reducci6n de efectives 
cupaci6n por el riesgo de proliferaci6n de misiles balís- humanos en el kea de aplicaci6n antes de la reuni6n de 
ticos y de arma de desmcci6n masiva. seguimiento de la CSCE (Conferencia de Seguridad y 

En efecto, las dificultades relativas a 10s datos sovid- Cooperaci6n en Europa) a celebrar en Helsinki (marzo 
ticos y a la interpretaci6n del articulo 3 del Tratado de 1992), de la que deberia salir un nuevo mandat0 
CFE, en primer lugar, han polarizado a menudo las para unas eventuales negociaciones CFE 11. 
discusiones acerca de la reducci6n de las fuerzas con- Pese a esas prisas, ni las conversaciones sobre medi- 
vencionales en Europa durante 10s doce últimos meses das adicionales ni el proceso de ratificaci611 del Trata- 
en dos agrupaciones novedosas: la URSS y 10s 2 1 pd- do3 avanzaron mucho durante 10s cinco primeros meses 
ses restantes. El10 muesaá nítidamente que la preten- de 1991. La raz6n principal esmba en las dificultades 
si6n de mantener sobre el papel el procedimiento de relativas a 10s datos sovidticos y a la interpretaci6n de 
negociaciones bloque a bloque durante las conversacio- las reglas de diculo (articulo 3), que ya habian causado 
nes CFE 1A ha sido desbordada pro la Iógica de 10s problemas al corregirse en febrero 10s primeros datos 
hechos. En segundo lugar, la desaparición de la URSS intercambiados entre 10s paises de la OTAN (Organi- 
ha convenido el Tratado START (3 1 de juli0 de zacidn del Tratado del Atliintico Norte) y el Tratado de 
199 1) en el primer0 que reduce realmente 10s arsenales Vanovia sobre 10s equipos limitados por el Tratado4 
nucleares estratdgicos de las superpotencias y en el últi- Cvt?ase anexo, en el apartado ({La Nueva Euopa,, pdgi- 
mo susaito por ambas superpotencias. En tercer lugar, na 2571. La disputa ~ t a rd6 ,  a d e d ,  el inicio generali- 
la confusi6n acerca del futuro de los nuevos Estados zado del proceso de ratificaci611 y las negociaciones 
nudeares de la CE1 y 10s riesgos de proliferaci6n a ellos START, que no mtraron en su recta final solu- 
asociados, aún en el caso de confumarse la pr6xima cionarse el contenciosa sobre el Tratado CFE. 
desnuclearizaci6n de todos ellos -excepte la Federa- El escollo, reflejo de una combinaci6n de baza nego- 
ci6n Rusa-, implican tomar en consideraci6n nuevas ciadora del Kremlin Y de la fuefza real de las post- 
partes en las conversaciones futuras. 

De todo ell0 se desprende, como ya he sefialado 
antes, el más que posible cambio de 10s objetivos y 
enfoques hasta ahora vigentes en el a r n  control, en una 
direcci6n no obstante alin incierta, de la que nos ocupa- 
remos al final de estas pdginas. 

1. Hasta hace bien poc0 s610 godIan reMane como caros recientes un 
ejemplo de ucesi6n (Bangladesh) y uno de fusi6n (Vietnam). El colapro del 
papel internacional de la URSS prwoc6 rápidamenn la desapatid6n de dos 
Estados (ia RepJblica DemocrPtica Alunana y Yemen del Sur) y la reapari- 
d6n de aes (las repúblicas Macas). La efcccos de'reboce y la desapuici6n 
detirnitiva de la URSS, junto a las acvps expectaavas de mancmer la 
prearia amalgama denominada CEI, estan ampliando la lisn. 

2. Para conmrualizar, VCPhV en ei Anwan'o inrmar i~~~ai  C1DOB dr 
1990, R. Grasa, *La política de defensa y seguridad en Espíla* [PP. 
48-55], rRuumen del Tmtado sobre F u m  A r m b  Convcndonales en 
Europav [pp. 343-3411, uGonologfa del Tratado CFE* [pp. 345-3461 y 
uBaiance de lu negociadones sobre conml y limicaci6n de pcrnarncntos en 
1 9 9 0 ~  [pp. 402-4041. 

3. A f d e s  de ocrubre s610 10 habh m t i f d o  mr palres: Oucdova- 
quia, 19 de julio; Hungda y Buigana, el 9 y 13 de scpciembcc mpecdvn- 
mente. El 8 de julio, mas h rrsolucib de Lm ptob1cmp1 de i n w b n ,  
Burh envi6 el Trado ai Senado p u a  que iniciara los crámites de mdficaci6n. 
que pueden dunr más de sds mes. 

4. Para los data i n m b i a d o s  el 18 de novicmbrc de 1990 -corrcgi- 
dos por todos los p h  exapm Cnnadá, D i .  Reino Unido y Hun- 
@a-, vCav Anwario lnjm'onal CIDOB 1990, pág. 347. 



;FIN DEL ARMS CONTROL? BALANCE DE LAS NEGOCIACIONES DE LIMITACION DE ARMAMENT0 Y DE DESARME 

Tabla 1 
CRONOLOGIA DE LAS CONVERSACIONES CFE 1A Y CFE II EN 1991 

Enero 1991 Los esfuetzos parecen centrarse no tanto en pembr hs CFE II 
slno en canpletar hs G E  1A y las CSBM (Meddas de crea. 
cbn de confianza y segundad) para !a reunkii~ de tielslnk~. 

dad 10s mandatos de la Cmferencla sobre D e m e  en Euro- 
pa, las CFE y las CSBM derlvan del mandato de la Conferenc~a 
de revts~on de Madr~d, 1983) 

22 de meno 

Las negociaciones sobre las CFE 1 A, a escasos dias del nc¡ 
de la segunda ronda, están afectadas por bs problemas relati. 
vos a 10s datos sovlicos y a la interpretac~ón del articulo 3 del 
Tratado CFE. 

Inicm de la segunda ronda de las G E  1A (V ia ) .  Los miem- 
bros de h OTAN -con el apyo de Polonla, Checoslovaquia, 
H q r i a  y &$na- rechazan h reclasificackn so\iC,tika de 
bes dwmnes motorizadas y manktan su vduntad de no 
seguit las negociacimes mienbas h URSS no M q u e  su 
postura. 

SuspensiÓn (poc acuerdo de los 22 parbapantes) de los en- 
cuentros formales hasta el 21 de marzo. En el intein se produ- 
can mmerosos contactos y proplestas. Tres temas parecen 
daves para el Muro: el status del acwdo; el t$a de km~tacie 
nes de personal y sus &ales respectios; h verihcah. 

Fin de la segunda ronda (h propuesta sodika de allparse 
de la inspeccih a&ea no es considerada poc los obos 21 
miemixos, que la posponen a la conclusion de las conversa- 
ciones sobre tcielos abiertosr). 

hido de la tercera ronda de las CF 1 A. El plenaro inidal acuer 
da aplazar nuem sesiones plenarias a h resolucbn de bs  
problemas de datos e interpretah. 

17 de rnayo 

4 de junio 

Final de la tercera ronda de las CFE 1A 

lnlc~o de la cuarta ronda, y de 10s trabajos reales, tras acuerdo 
acerca del CFE 

Sesdn especial del CFE en que la URSS presenta cmproml- 
sos aceptados poc 10s restanles stgnatanos. 

El Consep de !a CSCE contem@ en su documento final con- 
versacmes preparatonas mfcmaks acerca de 10s pasos Mu- 
ros del desarme en Europa para el otoiio Las formales no se 
~nclarian hasta Helsmk~. 

P e s ~ s m m  de la OTAN sobre la pos~Wldad de @rar, poc 
razones de I~empo, un tratado cmpieto que lhmlte 10s nveles 
de tropas P d a  compensarse con cmpomlsos de no lncre 
mentah de bs 22 p s e s  o, en uit~mo extremo, con declslo- 
nes unllaterales 

Se crean grupos de trabap sobre efectlvos mllltares y medldas 
estabilizadoras (respectivamente, grupos A y B). 

17 de juli¡ Final de !a cuarta ronda. 

2 de sephnbe Inicio de la quinta ronda. A lo largo de ella se observa retraso en 
bs  trabap &e meddas estabizadoras. 

Los miembros de h OTAN acercan posturas respecto de hs 18 de sepbemixe La OTAN, al oarparse del mandato para nuevas rondas, usa h 
limitadonesdeefectívoshunanos.Slguenlosdesawerdos e x p r d  informal de secwrly fm 38, que incluye a Albanla 
acerca del grado de vnalaclixl a M b l e  al futur0 acwdo. y las tres repirbltcas bhlltcas. 
olpkmebcos de paises de h OTAN, el at@w TV y paises 
neubales disculen el sktusdel mandat0 para las conversacio- 18deoctubre Fi¡ de la quinla ronda. 
nasCFEI.Seanwiahposbldaddecelebrarrmiones 
preparat& a parbr de Otolio. Se subraya que en Helsinki 4 de noviembe ln¡c¡i de h sexta ronda, que debe acabar a medados de di. 
e w e  la @Mad de kqaf un nuevo mandat0 (en la actuali- ciembre. 

Fuente: Datos tomedos de The Anns Contrd R w e r  y &sic Reports on Europeen Anns Contrd, 

contrarias al acuerdo existentes en las fuerzas armadas 
sovidticas y el PCUS (Partido Comunista de la Uni6n 
Sovidtica), no se super6 hasta la sesi6n especial CFE del 
14 de junio Evdase tabla 1 I. Antes se precisaron nume- 
rosos contactos bilaterales sovidtico-estadounidenses de 
10s más altos cargos de Exteriores, Defensa y del Esta- 
do, que provocaron cierto desagrado en algunos paises 
signatarios (en especial Francia, Canada y Hungría). 

En la mencionada reunidn, 10s compromisos esaitos 
de la URSS' fueron aceptados mediante declaraciones 
vinculantes por 10s otros 2 1 miembros. Con ese proce- 
dimiento se resolvian 10s cuatro puntos básicos de con- 
troversia en los términos que recoge la tabla 2.6 

Tras el acuerdo se aceleraron las negociaciones sdbre 
las CFE 1A y 10s contactos a prop6sito de la naturaleza 
de las CFE I1 [vdase tabla 11, pero el retraso ha alimen- 
tado cierto pesimismo sobre la posibilidad de concluir 
un acuerdo completo de restricci6n de 10s niveles de 
tropas para la fecha prevista. 

Armas nucleares: el tratado START 
y la inquietud sobre el armament0 nuclear 
táctico 

La conclusi6n de las conversaciones sobre limitaci6n 

5. Para el mto compkto presentado por la URSS, velx BASlC Repmrr celebrada ac m h o  ciú, la URSS ofrcci6 daros y compromlsas mpecto de 
a Arnr Ca&, 17 de junio de 1991. un conjunto de 57.300 p h  de equipo d d a d a s  al este de 10s Un-  

6. Akmds, en una rmni6n separada del Gmpo CMuultivo Conjunto la .  



y reducci6n de armas estratdgicas (START), engloba- 
das bajo la rúbrica rnás amplia de ccconversaciones 
sobre armas y espacio~,' y la firma del ccTratado entre 
10s Estados Unidos de Amdrica y la Unión de Repúbli- 
ca Socialistas Sovidticas sobre reducción y limitación de 
armas estratdgicas ofensivas,) presenta cierta simetria 
con las negociaciones CFE. 

En ambos casos, el acuerdo supone la conclusión de 
rnás de una ddcada de conversaciones (multilaterales o 
bilaterales) entre el Este y el Oeste; mayores reduccio- 
nes de la URSS que de su contraparte (aunque la asi- 
metria es rnás pronunciada en las fuerzas convenciona- 
les); complejos procedimientos -y avances- en el 
capitulo de inspección y verificaci6n; asi como impor- 
tantes arsenales remanentes nas la aplicaci6n de 10 con- 
venido, superiores a 10 deseable por ambas partes en el 
mismo momento de firmarse (Fonberg, 1991; Arba- 
tov, 1991). 

Lo prolijo y complejo de las 600 piíginas del Tratado 
y documentos anexoss impide un análisis simplemente 
atento y aconseja una aproximaci6n global. El objetivo 
bhico de 10s procedimientos acordados busca reducir 
las a rma ofensivas estratdgicas sovidticas y estadouni- 
denses hasta llegar a niveles agregados iguales en un 
periodo de siete d o s ,  con tres fases y sus consiguientes 
niveles provisionales. 

Una vet completadas las respectivas reducciones, las 
armas ofensivas estratdgicas de cada parte se habrán 
reducido a 1.600 vectores o vehículos de lanzamiento 
[induyendo ICBMs (misiles baiísticos intercontinenta- 
les) y sus lanzadores, SLBMs (misiles baiísticos de lan- 
zarniento submarina) y sus lanzadores, asi como 10s 
bombarderos pesados) y a 6.000 cargas nudeares 
cccontabilizadas~ (acrountable)~ y entre ellas no rnás de 

7. Ias Nurkrlr rld Space Tabs entre la URSS y los EE.UU. subaurnic- 
ron desde enem de 1985 las conv-ones START iniundas en 1982, así 
como 1PS conw~dones  sobre ampc f u m  de aicance inmmedio (que . . cnslPluuon en d Tratado INF) y una vrie de negociadona sobre armas es- 
paciales. 
8. Además del T d o ,  Bush y Goabachov firmamn los s¡guientes do- 

cumentos anexos: vnriv dcdaraciones conveni& (que no w bah PJbLi- 
cas); ancxo sobre defihidones; protocolo sobte notificaciones; protocolo sc- 
brc mnvenión o ehinad6n, piomcolo sobte el peso ianzable de los ICBM5 
y SLBMs; prorocolo sobre la Comisión de inspecddn, promolo sobre tel+ 
m&, protocolo sobre irupexi~ne~ y monitorización condnua (con 12 
anexos); memorindum de entendimiento. Por su pam, los minisaos de 
Exrniwu fumaron tres acucrdos nrociados y, además, aitos funcionPrim 
i n m c a m b i  s i a  &tas acerca del Tratado. Por ddmo w inmcambianm 
-sh f m  de ambas pams- dos dednrodones pollticas vinculantes. 

9. Las reals, como puedm vetse, en las tablas 3 y 4 pueden superpr esc 
lúnite mediYltc teglas complejas. El u m b d  de 6.000 incluye el n h e m  
real de car* en los ICBM y SLBM desplegados, pern el número de 
misiics de crucero de laruamiento aheo (MO4.s)  de k g o  aicance con argn 
nuclear nanspoctabks por los bombardem pesados se ajusePrr( a una fúr- 
muia que nennica aconnn subestimPndo el número real de d e s  armas. 

Tabla 2 
ACUERDO RELATIVO A LA CONTROVERSIA ACERCA DEL CFE 

h m s  de defmsa mdm. Las tres dmsKxles retendrán &o nljmero de VACs 
(Vehiculos Acciazados de Combate), tanques y W a  y Wán fuera del Tratado. No 
s e c o n ~ a r h m f u e r z a s d e l ' m n i e i e p u b o s e ~ h l o s w n b r a l e s  
CE; kx niveies d k m  se reduc& igualmerte: A cambn de eko pha permanecer 
en lm umbra!es wwistm, la URSS Ma&h a las reducdones aaxdadas en ei Tratado 
una canttdad equwahte, que deberh someterse a converslbn o reducah. 

W la mitad de kx tanques, VACs y pezas de aMda  debdn destnrirse o conwtk. 
se dentro de la zona AiTü (Zona de Aplicach del A H h h  a los Urales). Las restantes 
wdrán trasladarse a Sibena, donde Werb destnrke o convertirse una cantidad &aa 
lente. 

hfanteria nsvid. Sa alca batamiento Id6neo al de las divlslones de defensa costera. 

V*. El equparmento desbudo fuera de la zona A i iü  debeca metme a poce- 
drmentos que aselluen sufkknfe cevidencia visuab, es deci, hgbh de ser confirmado 
poc los SatQes. 

4.900 cargas de misiles baiísticos. En el caso sovidtico, 
con mayor dependencia de 10s ICBMs, se establece 
además que la totalidad de cargas emplazadas en 10s 
154 SS-18 (ICBMs) no podra superar las 1.540 uni- 
dades.'' Se limita tambidn el número máximo de car- 
gas desplegables en ICBMs m6viles a 1.100 por lado, 
estableciéndose un umbra1 para la capacidad de peso 
lanzable estipulado en 3.600 toneladas mdaicas [para 
mayores detalles véanse las tablas 3 y 41. 

Desde el punto de vista cualitativo y desde la 6ptica 
del arns control, 10 m k  destacable del Tratado son: 

1) la reducci6n del potencial de ataque nudear, que 
disminuye el riesgo de lanzarnientos accidentales o no 
autorizados; 

2) 10s incentivos para reducir preferentemente el 
número de cargas explosivas transportadas por 10s mi- 
siles con múltiples vehiculos de reentrada (MIRVs), 10 
que mengua la posibilidad de un ataque de primer gol- 
pe; 

3) la posibilidad de que ambas partes mejoren la 
capacidad de supervivencia de sus fuerzas disuasorias y 
por ende su confianza en ellas (se permite, por ejemplo, 
la modernizaci6n y prueba de 10s ICBMs pesados ya 
existentes), un prerrequisito de la estabilidad estratdgi- 
ca, se@ las tesis clhicas; 

Los bombarderos pesados equippdos únicamente con born& nudenrrs de 
gravcdad y miriles SRAM (sbort-mngr attach nisn'&s, misiics de araque de 
corto radio de acd6n) w cuentnn como cargas hicas. Ltm re& de u&- 
cuento* expiican las imporrnnts difcrauias enm las cargas uconmb' i -  
dasw y arralesw que recogen 1PS tabh en el caso de Im bornbardaos. 
10. Lm soviéticcs sc cornpmmmn en una de h aimas adjuneps inm- 

cambiadas a redudr 22 lnnzadorcs SS-18 por año durante sicce años prrn 
logrnr se nivel. 





COWNTURA INTERNACIONAL 

propuesta de la #Missife Defense Actw. Segh  esta en- Tabla 5 
mienda, inicialmente aprobada por el Senado, seria po- RESUMEN DE LAS PROPUESTAS UNILATERALES DE G. BUSH 

sible desplegar un sistema de misiles antibalisticos en (27-9-1991) 

Dakota del None (Grand Forks), considerado el pri- 
mer paso en el despliegue de un Gstema de defensa 

Armas estratdgm 

-de cobertura nacional- contra ataques limitados de Fin inmediato de la situa& de alerta M a  de tcdm IOS tanbarderos estratégiicos. 

RelmdainmeüatadetcdmIOSlCBMscuya ' ' está prevista por el START. misiles balísticos. El10 supondría enmendar el Tratado Tw la rdm, ls u hi m t ~ P w o  de anos, 
ABM y, quizii, denunciar10 antes o despuds. Para mu- 

cawdach del desarrol0 de la WS&I mbvl (raiies) del misü MX y de IOS elementos 
chos analistas tal eventualidad podria anular el sentido dw prm de m, C a n c e  del S R , ,  
del Tratado START, al alterar el equilibri0 estratdgico, El programa -de carga nudeer el ljn'ico prma de 
evocando el viejo fantasma de la proliferaci6n de zacibn de IOS ICBM que seguiria m t e .  
MIRVs,I3 pese a que las negociauones START I1 ha- un- del mando nudesr naval y del M ~stratbgm del Pjra (SAC) en un l i n i  
brian de proseguir buscando explicitamente su reduc- MEmW. 
ci6n. Pese a las advertencias, en este caso no ha habido Vcruntad inmediata de buscar IM a u ~ w d o  con URSS para eiminar todas IOS 

marcha atrb tras el deterioro de la situaci6n sovietica. lCBMs con (WV), en marco del START 

Las reduccions unilaterales anunciadas por Bush mez- de 116 v m  bmkrdero E* Y de ia hi* de Nensa 

daron dos prop6sitos que pueden ser contradictorios 
entre si: el aviso explícito de la continuidad de la Inicia- espeades Y TrataQ ABM 

tiva de Defensa Estratdgica y la voluntad de conduir Vduntad de convergencia con la MSS para, conjuntemente, tomar pasos que pemitan 
un despliegue linitado de defensas no nudeeres, ~~ de proteger de ataques un rápido acuerdo para la eliminaci6n de 10s baisticosde-Pm, 

MIRVs. 
h u n w d e M w a s W m ~ e s $ W ~ ~ o d e l o s ~ M ~ d e ~ a  

En tercer y último lugar, la enormidad de 10s arsena- 
-, 

les restantes, sobre todo en el mundo de la postguerra hm de IOS redudr la prdilaraa6n m$Yb, 
fría, aumentada por la *generosa* posibilidad de reua- 
lizaci6n de 10s misiles baiisticos y cargos que contempla R- riesgo Y tmu afines 

el Tratado, casi superior al del acuerdo INF (Fuenas V h t a d  de conm&m inmedietas con WlSS m redudr el r i e ~ ,  la 

Nucleares de Alcance Intermedio). Dicho brutalrnente, de las Me a Is amhnbJ. 
si el START se realiza plenamente y sin modificaci6n ~ r m a s  nudeeres tkticns 
alguna, en 1999 los ~ktmW.5 de hzamknt0 y las Car- R e M  (y envio a lm EE.UU.) y destrucdbn de todas las cargas de artleria nudeares, 
gas nucleares estradgicas de la aURSSn serian, respec- Klduyendo las Mentes en bs EE.W. [m * e f a  a Euopa sino a dal 

tivamente, siete y doce veces superiores a 10s que poseia bl. 

durante la crisis de Ics misiles cubarn (1962). Si a ell0 EL"f?GEE,&ztEp las rudeara IOS 

se afiade que el supuesto bbico de la disuasi6n nudear 
Retirade de todas las anes nudeeres navales de bpo küco, nduyendo ks mMes de hasta el presente -a saber, que las armas at6micas es- -, de buques de superfiae de 

tán bajo el control rigido y vigilante de decisores racio- Rem de todas las a la naval de -to 
nales- es m b  que dudoso en la CE1 (en particular en 10 t e e .  

a las taccia) 5 pareceria Fuente: Recogido de Llos del mw T ' ,  h h M  r m  
sensato esperar un carnbio de enfoque y de objetivos. (n a XI septimbre de 1991). 

Primero y rápidamente, nuevos y ddsiicos recortes (de 
los vectores y cargas, y, por tanto, tambih de los blan- 
COS), persiguiendo el horizonte de la udisuasi6n mini- 
ma*; luego, y a ritmo m b  lento, aprovechamiento de 
10s acontecimientos para avanzat no ya en la simple 
limitaci6n de armamentos, entendida en senrido res- 
trictivo, sino en la iínea del desarme genuino. Ya no 
basta con regular bilateralmente la carrera de arma- 
mentos para asepar  la estabilidad. 

Las propuestas de Bush (tabla 5 )  y la respuesta de 

Gorbachov (tabla 6), importantes y espectacuiares, son 
a h  insuficientes y demasiado ajustidas a las respecti- 
vas 16gicas negociadoras nacionales, todavia lastradas 
por los mecanismos disenados en 10s años cincuenta y 
sesenta, aunque su aplicaci6n seda, obviamente, más 
que deseable. Mejor no es aún sin6nimo de bueno. 

Negociaciones sobre armas de desuucci6n 
masiva no nucleares 

13. P a e d h d e l a ~ ~ , ~ ~ v i c n e m a & q u e l o s ~ ~ d e  
~ i u e m ~ r  ABMs a medidos ficrPla de 1- ~nos -ca den- la acpai- Nos varnos a ocupar, para conduir, de algunos desa- 
mentacita de los vchículos m~lripks de mnmdn (MIRVS). rrollos relatives a las armas biol6gicas, químicas y ra- 
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Taóia 6 
RESUMEN DE LAS PROWESTAS DE LA RESPUESTA 

DEGORBACHOV 
(5-10-1991) 

S e h m ~ y a 3 ~ ~ c o n 4 4 ~ ; ~ ~ s d B ~ b ~  
con bes mbs (48 lanzadaes). 

lldicdh de todas lar fuerzas nudeares esWgw en un inico diedcdo aperabvo, 
~ ~ l a s f u e r z a s e s t r a ~ d e f e n s i v a s e n u n ~ b p o d e f u e n e s m  

Vdvltsd de re& a 5 000 las cargas nudeares mtablizablas en el Tratado 
STM. 

hm eapd& y TratadD ABM 
Disponblidadperadisarlisistmdemislesan~nonudeares. 

&ol6gicas, en particular de 10s acaecidos en foros o 
acuerdos multilades. 

Las armas biol6gicas, motivo de preocupaci6n ae- 
ciente desde principios de los &os ochenta, han estado 
de actualidad por un doble motivo: la guerra del Gol- 
fo, que refon6 las acusaciones recurrentes de prolifera- 
a6n y legitim6 programas ya en marcha de defensa 
contra la guerra biol6gica; y la tercera conferencia de 

XONES DE LIMITACI~N DE ARMAMENTO Y DE DESARME 

revisi611 de la Convenci6n de 1972 l4 (Ginebra, 9 al 27 
de septiembre). 

La crisis del Golfo record6 la peculiar situaci6n de 
Otiente Medio: 10 Estados de la zona (o cercanos a 
ella) no formaban parte de la Convenci6n, con el consi- 
guiente riesgo de proliferaa6n. La percepci6n de ese 
riesgo explica que las mpas estadounidenses fueran 
vacunadas contra el botulisme (w;ight, 199 1). 

Al iniciarse las hostilidades, las fuerzas de la coali- 
ci6n liderada por 10s EE.UU. bombardearon las pre- 
suntas instalaciones iraquies dedicadas a la fabricaci611 
de tales armas. Tras el alto el fuego, la resoluci6n 687 
del Consejo de Seguridad (3 de abril) exigi6 una carta 
de respuesta de Ahmed Hussein, ministro de Exteriores 
iraqui, declarando que su país no poseia tal capacidad y 
que ratificaba la Convenci6n de 1972, a la que siguie- 
ron visitas a Irak de inspectores de la ONU (agosto y 
septiembre de 1991), sin resultados concluyentes. Se 
ponia asi de manifiesto una de las principales debilida- 
des del Convenio, la inexistenaa de mecanismos para 
verificar el cumplimiento de 10 acordado. 

La Conferencia de revisi6n, por su parte, no ha su- 
puesto, pese a las expectativas que se habian generado, 
ninguna novedad espectacular. Como es habitual, me- 
ses antes se iniciaron las contribuciones de expertos y de 
grupos de la sociedad civil,'' asi como los movimienros 
diplomáticos previos (en 10s que fueron muy activos 
Canada, Austria y la URSS), que culminaron en la 
reuni6n del Comitd Preparatori0 (Ginebra, 8-12 de 
abril), a la que asistieron 68 Estados. Dias antes de la 
Conferencia, el secretari0 general de la ONU mosn6 
su decgido apoyo a desarroilos como la DeclaraciQ 
de Mendoza (17 de febrero) por la que Argentina, 
Brasil y Chile se compromedan a frenar el desarrollo, 
producci6n o compra de arrnas biol6gicas o quimicas. 

La Confetencia no pudo ponecse de acuerdo en la 
cceaci6n de un 6rgano intec-sesiones, pero logr6 sufi- 
ciente consenso respecto de la Dedacaci6n Final. &ta 
r& que la Convend6n cubre los desarrollos de la 
biotecnologia, induyendo 10s agentes y toxinas aeados 

14. El acuado, que complera el Prococo10 de Ginebra de 192.5, fue 
firmndo hidmcnu por los -05 Unida, el Reino Unido y la URSS, 
ahdihdosc luego numnosos países. Ia Convenab prohibe incondiaonal- 
mena el daam110, producaón y Plrmcenamienm de roxinas y armas bioló- 
giar. Sm embargo, no prohibe ccdmcnu la pmsión (ni la invadgnci6n) 
de pmuc biológbu, de -do mn el d c u i o  1, que prmie con= con 

ciacos atipm y aarnridadcsm de ngcnm mxInicos y biol6gicos para afina 
profikiccs., de protecab u otros fm padficosm. El ema empez. a causar 
prrocupsridn a pincipios & la dCoda de los &ca. Vtve  (Wnght, 
1990). 

15. V h  d rapecto (cissllu, 1990). (Lundin, 1990). (Sim, 1991). 
Tunbih, por ejcmplo, los comunicados de la Fedcradón de ciendficos 
aadounidcnra, del Cownril fa Re~ponribk C;mrrics, etc. 



o alterados artificialmente,16 10 que refuerta en parte 
una interpretaci6n estricta del Tratado. Además, el tex- 
to refleja cierto avance en el terreno de las consultas, 
verificaci6n y medidas para fomentar la confianza. Así, 
pese a las reticencias de 10s Estados 'Unidos, se acord6 
aear un g r u p  ad boc de Expertos Gubernamentales 
que examinara en 1992 las medidas de verificaci6n, 
tema que -junt0 a 10s riesgos de proliferaci6n- consti- 
tuye la mayor fuente de preocupaci6n. 

Aunque las arma quimicas adquirieron una tele- 
vancia especial durante la guerra del Golfo e inrnediata 
postguerra, como en años anteriores 10 más destacable 
siguen siendo 10s mbajos del Comite ad boc de la Con- 
ferencia de Desarme, comprometido en la elaboraci6n 
del texto de la futura ConvenciQ sobre arma quími- 
cas. El impacto de la guerra, empero, parece haberse 
hecho notar, reforzando la orientaci6n política de las 
negociauones y ciem tendencia de algunos paises del 
Tercer Mundo a rechazar de entrada las propuestas 
occidentales, en particulaf las de 10s Estados Unidos. La 
tendencia es daramente apreciable en el caso de Cuba y 
Paquistán, de forma generica, y, en las cuestiones de 
naturaleza legal, en Egipto y Nigeria. 

En cuanto al estado del borrador del Convenio, su 
carácter de texto progresivo o en desarrollo supone ac- 
tualitaaones constantes [en 199 1 la URSS reabri6 por 
motivos econ6micos la cuesti6n de las instalaciones de 
conversi6n en el marco de las discusiones sobre el ar- 
dculo 5, desmccidn de instalaciones] e induso cambios 
notorios, como la nueva posici6n, estadounidense res- 
pecto del artículo 4, al exigir ahora la total desaucci6n 
de las armas químicas. Las principales dificultades si- 
guen estando en el artículo 6 (inspecciones rutinarias de 
las indusuas químicas), asi como en 10s problemas ge- 
nerales de verificaci6n e inspecci6n y en las medidas 
que garanticen la universalidad de la Convena6n. es 
decir, los procedimientos para fonar a 10s Estados que 
pudierari quedar al margen a ratificar el texto. 

Por último, nada especialmente rese~able puede de- 
cine de los trabajos de 10s grupos A y B del Comité ad 
boc sobre armas radiol6gicas de la Conferencia de De- 
sarme, que -como sucediera en 1990- apenas han 
logrado avances. 

A modo de conclusi6n 

Al principio .de estas pdginas he sugerido que la 
simple 16gica de los hechos, que ha modificado 10s 

16. El &mino aagcnoa y toxinas biol+casw sc inrrrprrra de manan 
que induyc kr sucmcias bioquímicas que pucdan considerant como me- 
nntpc bclicas. 
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actores y condiciones en que operaba el arns control 
clásico, obliga a cambiar profhdamente sus enfoques 
y objetivos. El riesgo de proliferaci6n -misilistia y de 
arma de desmcci6n masiva-, los nuevos problemas, 
10s enormes arsenales aún acumulados, etc., permiten 
-y exigen- ensayar soluciones nuevas. En este sentido 
puede hablarse del final del arns control, entendido en 
su sentido más restrictivo, antag6nico del desarme. 
SerA preciso disefiar enfoques globales y reducciones 
drásticas más alld del territori0 europeo, que se coordi- 
nen con medidas favorecedoras de una conmcci6n 
drástica y permanente de las industrias de defensa, del 
control de las exportaciones de armamentos y de la 
conversi6n gradual y planificada de una parte de la 
industria militar. Es decir, disefiar pasos y esaategias 
hacia el desarme, donde el número cero no se descarte 
de antemano como imposible o inestable. Compatibili- 
tat, en suma, nuevos enfoques de la limitaci6n de ar- 
mamentos con propuestas y esmtegias viables de de- 
sarme. 

En ese terreno puede resultar útil recordar el espíritu 
abierto, no resuictivo con que acotaron su campo y 
practicaron sus análisis Hedley Bull, Morton Halperin 
o Thomas Schelling (en el arns conttul) o Alva Myrdal 
en el del desarme. Pensarniento desiderativo aparte, 10 
cierto es que existen posibilidades, en la medida en que 
ya no puede afumarse, al menos con la rotundidad con 
que hace dieciséis afíos 10 hizo Alva Myrdal, que *to- 
davia no esta preparado el escenari0 para que se plantee 
un esfuerzo serio y concertado de todos 10s actores que, 
como sigo esperando, intentarán conseguir la victoria 
sobre la carrera de armamentos (...) e impedir la com- 
pleta militarizaci6n de todo el mundo~ (Myrdal, 1984: 
47). 
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1 La guerra de 
1 Corea y el 
conflicto del 
golfo Pérsico: dos 

I supuestos 
1 prácticos del uso 
incorrecto de una 
fuerza armada 

1 desde Naciones 
Unidas 

Ram611 PANIAGUA 
Profesor titular de Derccho Internacional Pu'blico, 
Universitat de Barcelona. 

El sistema d e  seguridad colectiva d e  la Carta y 
su  fracaso 

Después de haber transcurrido cuarenta y seis años 
desde la entrada en vigor de la Carta de Naciones Uni- 
das, el 24 de octubre de 1945, hoy desgraciadamente 
todavía puede seguir afirmhdose que su principal pro- 
p6sito sigue siendo el del mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales, que figura en el art. 1.1 de 
su Carta fundacional, en la medida que no se ha erradi- 
cado de las relaciones internacionales el uso ilícito de la 
fuerza armada por 10s Estados, a pesar de su prohibi- 
ci6n recogida en el art. 2.4, complementada con el 
principio del arreglo padfico de las controversias inter- 
nacionales contenido en el art. 2.3 de la Carta.' 

En el mismo art. 1.1 de la Carta se detallan las 
funciones a realizar en orden a conseguir el citado pro- 
p6sit0, a saber: la adopci6n de medidas colectivas efica- 
ces para eliminar las amenazas a la paz y suprimir las 
agresiones, es decir la implantaci61-1 del sistema de se- 
guridad colectiva; y el arreglo padfico de las controver- 
sias para evitar quebrantamientos de la p a . *  

El sistema de seguridad colectiva de la Carta consti- 
tuye pues una excepci6n en el alcance de la prohibici6n 
del uso de la fuerza armada establecido en el art. 2.4;j 

1. Si bien a c i m ,  tal como sostiene d profesor Cvrillo Salcedo, que si 
en 1945 el fm exclusiva de Naciones Unidas era el del mantenimiento de la 
paz y seguridad internacionales, éscas ya no r conciben únicamenre desde la 
paspeaiva de la seguridad, sino tambih en funaón del desarrol10 ... wcon la 
comemencia de que los mecanismos que en 1945 se consideraron como 
medios i n b o s  en orden a la consecución de la paz se han transformado 
en prrocupaciones dominvlm en la vida de lar Naciones Unidas en orden a 
la cmción de condiciones de paz y de un ordenamiento basado en la 
inardepcndenciaw. Cprrillo Salcedo, J.A. w h  Naciones Unidas ante la 
¿4cada de los noventan. En Cnrm dt D m c h  Internarionai a% Vitm'a- 
Gnrteiz 1990, p. 4 1 

2. Art. 1.1. 
a h  ppósitos de las Naaones Unidas son: 
1. Mantener la paz y la seguridad inmnacionales, y con tal fin: tomar 

medi& cokccivas eficaces para prevmir y eliminar amenazas a la paz, y 
para suprimir actos de agresión u ocros quebrantamienms de la paz; y lograr 
por medi- pacíticos, y de conformidad con los prinapios de la justicia y d d  
dmcho inmnacionai, d a j m  o arreglo de concroversias o siruldones inm- 
nacionala succeptibks de conducir a quebrantamienms de la p u ;  

2. Fomentar enm las naciones relaciones de amisrad basadu en el respe- 
m d ~ p o C l a ~ g d d p d d e ~ y a i d e l a l i b r e ~ ~ ó n d e l o s  
pucbios, y t o m  oay medidas ndeculdPr para fomlecer la ppz univa- 
d. 

3. Reaiizar la coopcración inmnacional en la soluaón de problemas 
inmnacionales de caráctcr ccon6mic0, s d ,  culrural o humanitario, y en el 
daMoIlo y esdmulo del mpm a los d d o s  humana y a las libertades 
fundamenala de todos, sin hacer dixinaán por motivos de raza, sexo, 
idioma o *dn, y 

4. Savir de cmm que vmonia los esfuerros de lar nadones por alun- 
ZPI esms ppdsims*. 

3. Art. 2.4. 



aunque como acertadamente sostiene el profesor Remi- 
ro, el sistema de segbridad colectiva m k  que una ex- 
cepci6n a la prohibici6n es <<el complemento necesario, 
institucional, de la prohibici6n~.~ 

La puesta en prilctica del mecanismo del sistema de 
seguridad colectiva se asienta sobre el principio de asis- 
tencia a Naciones Unidas, recogido en el art. 2.5, que 
establece dos tipos de obligaciones: una de carácter abs- 
tencionista y que afecta por igual a todos 10s miembros 
de la Organizacih y que se conaeta en la no prestaci6n 
de ayuda al Estado contra el que la Organizaci6n haya 
emprendido una acci611 coercitiva o preventiva y la 
oma, de carilcter positivo y que admite graduaciones 
diversas en su cumplimiento respecto de los miembros 
en base al art. 48 de la Carta,' y que consiste en ayudar 
a la OrganizaciQ cuando ésta,inicie una acci6n de con- 
formidad con la Carta contra un Estado. 

Ahora bien, es el Consejo de Seguridad, el cual tiene 
asignada la responqabilidad primordial en orden al 
mantenimiento de la paz y seguridad intemacionales,6 
el único 6rgano compecente que, ante una amenaza a la 
paz, un quebrantarniento de la paz u acto de agresi6n, 
puede desencadenar la aplicaci6n del sistema de seguri- 
dad colectiva; la aplicación del capitulo sancionatorio 
de la Carta, el Capitulo VII, recomendando o decidien- 
do diversas sanciones recogidas en los arts. 41 y 42 en 
orden a mantener o restablecer la paz y seguridad inter- 
nacionales,' si bien previamente y con el objeto de que 

aius Miembm de la Organhión en sus relaciones i n d d a ,  se 
abKcndnInderrcurrirala~pm~oalusodelafuasaconcralain~dad 
tar id o la indgndcncia política de d q u i c r  Escado, o en cualquier 
oma forma incompatible con los Prophros de las Naciones Unidasw. 

4. Remiro B m ,  A., k b o  l n t r r n c ~ i d  Nblico. I .  Mncipiar 
funda ment de^. Madrid 1982, p. 184. 

5. Art. 48. 
al. LPacdónnqueridaparallorPracabolasdedSionesdelCohyode 

!jcguridad para el manrmimiarto de la paz y la segucidad incanacionales 
s a 8  + por todos los miembos de las N p d ~  Unidas o por algunos 
de dos, scgún 10 dctamine el Cauep de Scgundad. 

2. D i  decisiones saán UeMdpc a cabo por los Miembros de las 
Naaona UN& dirmamente y mcdiantc su acción en lm organismes 
in te rnac ida  aproplados de que forman pamw. 

6. Art. 24. 
al.  Atinde~vgurnrlaacciánnlpi&ydicPzporpamdelasNaciones 

Unidas, sus Miembm confiem al Cauep de Segucidad la mpaupbilidad 
primordial de m a n m a  la paz y la segundnd internacimah, y m n o a n  
q u e e l C o h v p d e ~ d a d P c n i P a n o m k d e e l l o s a l h ~ l a s  
funciones que le impone aquella e d a d .  

2. En el deempeno de estas funciona, el Cauep de Segundnd pmcede- 
nl de amado con los.Propósitos y h a p i o s  de las Naaones Unidas. Im 
podacs omcgados al Gnuejo de Scguridod para el h p d i o  de dichas 
funciones que& definidos en los Cnpículos.VI, MI, WI y Xn. 

3. ElCwcpdeScguridadpraenenrPalaAspmblaGmaPlparrsu 
cawidmción informes hualu y, -do fuac nmsprio, informes e s w -  
les*. 

7. Art. 41. 
Cauep de Scgundad podd decidit qué medidas que no impliquen 

la situaci6n no se agrave puede adoptar medidas provi- 
sionales, tal como se estipula en el art. 40.8 

Las medidas sancionatoiias que no implican el uso 
de la &ena armada -embargo, ruptura de relaciones 
diplomáticas, etc.- se ubican en el art. 41, mientras 
que aquellas que pueden indusive implicar el uso de la 
fuerza armada se incrustan en el art. 42; pero, mientras 
que las medidas que no suponen el uso de la fuerza 
armada se ejecutan a través de la aplicaci6n del art. 48, 
el uso de la fuerza armada, medida del art. 42, requiere 
de la prwia celebraci6n de un convenio o convenios 
especiales, negociados a iniciativa del Consejo de Segu- 
ridad y celebrados entre este 6rgano y miembros indivi- 
duales o grupos de miembros, para que pongan a su 
disposici6n las h e m  armadas y la ayuda que sea ne- 
cesaria para mantener o restablecer la paz y la seguri- 
dad intemaci~nales.~ 

De otro lado, correspondersl al Consejo de Seguridad 
elaborar 10s planes para hacer uso de la h e n a  armada, 
asistido por el Comite de Estado Mayor,1° compuesto 

el uso de la fumn armada han de empleanc para ham efdvas  sus decicio- 
nes, y podd h5tar.a los micmbros de las Nacions Unidas a que apliquen 
d i h  medidas, que podcán campada la inmpcián  d o pPrdnl de 
las mlaciona econ6micas y de las comunicndones famviarias, marícimas, 
aéreas, postales, tclegficas, radioelCrrricas, y oms medios de comunica- 
a h ,  ad como la ruprun de relaciones diplompdcasw. 

Art. 42. 
SielConyodeScgundadadmnrrqueIPrmedidasdequemtael 

d d o  41 puedm ur inaciecuadas o han d e m d o  rerlo, podní ejerar, 
por medio de fuaus  aéreas, navales o mrrraa, la acción que sen necesaria 
para m a n m a  o d l e c c r  la paz y la scgwidad inccmacionaie. Tai acaón 
podd compmda demoscncicius, bloqucos y oapr opaaciws ejccutadas 
porfuazasaCrrns,navakso~deMicmbrosdelasNacimesUni- 
das*. 

8. Art. 40. 
aA tin de evitar que la S i d ó n  se agrave, el Gneep de Scguridad. anm 

de hacer las cecomendacioms o decidir las medidas de que apta el d + o  
39, podrá instar a las pams incerrsadps a que cumplan con las medidas 
pvisi& que jutgue nmspripc o amwjabks. Dichas medidas provicio- 

pams i n d .  Ei Gnvp de Sguridad m d  d c h i  noca del incum- 
plimiento de d i h  medidas provirionaies*. 

9. Art. 43. 
a 1. Todos los Miembros de las Nacimr Unidas, con el firi de contribuir 

almanrmimiartodelapazylascguridPdinmruciannlcs.secompmmn 
a pavr a dispoaidón del Cauep de Segundnd, cuando Csa 10 mliatc, y de 
conformidad con un convenio upmal o con convenios espcaah, las f u a m  
armadas, la ayu& y las facüidadcs, induso el daecho de paso, que scan 
nccaPriPrparrel~m&manmalapazylascgwidadind~~- 
h. 

2. Dicho convenio o convcnios f i j  el número y clasc de las fuaz~c, su 
grado de preparacidn y su ubicndón p e r a l ,  como amb& la n a d a  de 
lasfdidadcsydelaayudaquchabrándedme. 

3. El convenio o convenios saán qpaados a iniciativa del Gnvp de 
SeguridrdanpmnmcomosenpoaibLe;saPncon~osenmelCauep 
de Scgundad y Miembm individuales o enm d Cauep de Scgundad y 
grupos de Micmbms, y acnrPn sujaos a rariiidán por los Euados Sipra-  
r ia  de d o  con sus mparivos pmadimtnm anstimaonak. 

10. Art. 46. 



DOS SUPUESTOS PRACTICOS DEL USO INCORRECTO DE UNA FUERZA ARMADA DESDE NACIONS UNIDAS 

por los jefes de Estado Mayor de los miembros perma- ma disenado para que pudiera aplicarse en conflictos en 
nentes del Consejo de Seguridad, a quien compete la los que se viera involucrada alguna de las dos superpo- 
direcci6n estratégica de todas las fuerzas armada, si tencias de aquella epoca -EE.UU. y la Uni6n Soviéti- 
bien bajo la autoridad del Consejo de Seguridad." ca-, ya que en definitiva su aplicación dependía y de- 

Todas estas medidas que el Consejo de Seguridad pende del no ejercicio del derecho de veto. 
puede recomendar o decidir son fruto o consecuencia En la priictica de las Naciones Unidas ha sido la falta 
de que dicho 6rgano haya detectado la existencia previa de entendimiento entre las grandes potencias la que ha 
de una arnenaza a la paz, un quebrantamiento de la provocado el fracaso del sistema de seguridad colectiva. 
paz o un acto de agresi6n, que van contra el principal Ausencia de entendimiento que ya apareci6 en 1945, 
prop6sito de la Carta, por 10 que, para que puedan ser cuando tras la Segunda Guerra Mundial surge el perío- 
adoptadas, sed necesario que en dicho 6rgano voten a do de la guerra fría, conflicte ideol6gico Este-Oeste, 
favor como mínimo nuwe de sus quince miembros, con la consiguiente bipolaridad y el reparto entre las 
induidos dentro de 10s nuwe los votos de todos 10s dos superpotencias de sus respectivas zonas de influen- 
miembros permanentes, tal como se estipula en el art. cia. 
27.3 de la Carta,'' estando todos los miembros de las Esta confrontaci6n ideol6gica ha supuesto no s610 el 
Naciones Unidas obligados a cumplir con las decisio- fracaso del sistema de seguridad colectiva, sino también 
nes adoptadas por el Consejo de Seguridad, a tenor de el hecho de que no se haya aplicado tampoco el sistema 
10 dispuesto en el art. 25 de la Carta.') transitori0 de seguridad prwisto en el art. 106 de la 

Este mecanisme de seguridad colectiva de la Carta, Carta." Asimismo ha provocado que hasta la fecha de 
más viable que el implantado en el sistema de la So&- hoy, no se haya tampoco aplicado el art. 43 porque no 
dad de Naciones, descansaba y descansa sobre un pre- se ha celebrado ningún convenio especial de 10s previs- 
supuesto polític0 k i c o ,  que era y es el del acuerdo tos en el citado articulo. 
unánime de las grandes potencia en el seno del Conse- Esta misma causa, la tensi6n ideol6gica Este-Oeste, 
jo de Seguridad. No estaba, por consiguiente, el siste- ha sido la de que, si bien se constituy6 en 1946 el 

Comité de Estado Mayor, en la priictica de las Nacio- 
nes Unidas nunca se hayan aplicado los arts. 45,46 y 
47, ya que elaborado el 30 de abril de 1947 el Informe 

*L- ppn el m p k  de In f u m  hehos por el del Comite de Estado Mayor relativo a los prinapios 
 aue ep de Scpndadconinayudadel ~ m i d d e  ~ r t ~ d o  híaym. generales que deberían regir la organizaci6n de las fuer- 

11. Art. 47. 
a l .  Scesc~blearrlunGmiddeExPdoMPy~rp~~saornryPrirdrd zas arrnadas que los Estados miembros deberian poner 

~ a ~ x p  de -a en rodns LP( RUMJ a la( n-w a disposia6n del Consejo de Seguridad, surgieron pro- 
miiic~ra &I - para el manunimimto de 1~ y i? inm- funda divergencias entre la URSS y los dem& miem- 
n r c i d ,  d mpko  Y comando de lp( fu- a su dbposiahl a brm permentes del Consejo de Seguridad, sobre todo 
regdaci611 de 10s pmumrnm y d posible despmu. por el aiterio que intent6 imponer la URSS del princi- 

2. El Gmid  de W o  Mayor cscará inregrndo por los Jcfes de ErtPdo 
MaF mimbror de O - pio de igualdad, en el senado de que consideraba que 
untmca. -rodo ~ i ~ ~ t , , . , ,  de ~nr rqaciona unib que ,,O pcrmnnmtc- todos los miembros permanentes deberían de conm- 
menu tepresatado m ei Comid  ur^ invitado por t s u  a PsociPrv a sus buir por igual en el suministro de potencial militar y de 
h ~LWld0 d daanpdl0 ~ f i E * n ~  de hS f u n a w ~  del Gmid  Rq~iap composici6n de dichas fum arma&, aitefio que no 
I n ~ d e d i c h o M i a n b r o .  

3. ElGmid&EradoMPyormdn(asuq,bppInwtoridnd&l 
fw aceptado." Consecuencia de esas diferencias exis- 

Caucp de In ah de rodns Inr - tentes ha sido la no virmalidad del Comité de Estado 
puaac a del-. ~u ~ U V P J  d COU de Mayor, al cual s610 y de pasada se ha aludido en algu- 
dichu fuacnr aadn ruucit~~ -te. nas Resoluciones, como en la Resoluci6n 377 de la 

4.  ElComiddeEscsdoMayor ,conau~delCaLxpdeScpn-  
dadydaprbdedmrconb,organismosrr(ponnlaPpopmdor,podrP 
aabka sukomir6 rrgtorula*. 

12. Art. 27. 
a l .  ~ p d r m & b c o d e l ~ d e ~ d a d r m d r ; l u n w x o .  14. Art. 106. 
2. I ; r c ~ ~ ~ d e l C a L x p d e ~ s o b c c W S C i a ~ ~ d e ~ -  aMiaunrentr~nenv¡pc losconvcn iorapa? lap~cne lMo 

m i e i m a a d n m r m d r r p o r e l w x o ~ ~ & n u ~ m i r m b r o s .  42,qucajuiciodelCauepdcseeuridpdloapa~imppnejerca~ 
3. LudabionudelCauepde~sobccrodnsInr&mLcucs- a a i b u c ¡ o n a a q u c s e & e l A r d c u b 4 2 , h u p ~ m r e n 1 P ~ h d e  

aona aadn mrmdrr por el vom ~ a v o  de nurve mlmkoa, induro Ios M o d  d 30 de octubre de 1943, y PrpnciP, dcbaán conformam a Inr 
vom afhwivos de todos los mirmh pamanenca; peco en las decisimes dnpokbnes del p h d o  5 de ca Dcchción, a l e h  d r a s  mm sí, y 
~ ~ e n ~ d e l C n p r c u l o V I y ~ p P r r n f o 3 d e l M o 5 2 , L P ~ 1 1 ( ~  cucudoaellnhubiaclugnr,cmmmlmbrosde~Or~h,ahde 
enuruconrrovaripsenhrmdrP&vocuw. . m d u e n n o m ~ & h I n l c c i d n c o n ~ t ~ q u c f u a e n m r v i n ~  

13. h. 25. m a n ~ l o p s t y I n ~ i n ~ * .  
d o s  M i e h  de las Naciona Unidas convienen en aapar y cumplir las 15. Vid. R/pnoiin de I. prariqne dn h i l  & Slrun'ti 1946-195 1. 
dccironu del Cauep de Sepridad de acucrdo.con esca GCCP*. New Yak 1954, pp. 473-475. 
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Asamblea General de Naciones Unidas, de 3 de no- 
viembre de 1950 ccUni6n pro pazn, relativa a la guerra 
de Corea o en la Resoluci6n 665 del Consejo de Seguri- 
dad, de 25 de agosto de 1991, sobre el confliao del 
golfo Pdrsico. 

La inviabilidad del sistema de seguridad colectiva, 
jurídicamente manifestada por el ejercicio del derecho 
de veto instalado en el art. 27.3 de la Carta, se ha 
intentado superar de acuerdo con la príictica seguida en 
dicho 6rgano modificativa del art. 27.3. Reforma del 
panafo 3 del art. 27 que no ha seguido el procedimien- 
to que para las reformas esd prwisto en la Carta en el 
art. 108.L6 

En efecto, la interpretaci6n literal y correcta del art. 
27.3 exige nueve votos a favor, induidos (clos votos 
afirmativos de todos 10s miembros permanentes* para 
las decisiones no procedimentales, por 10 que la ausen- 
cia o presencia de un miembro permanente pero que se 
abstiene de ~otar'im~licaría que dicho 6rgano no pu- 
diera adoptar una resoluci6n sobre cuestiones impor- 
tantes. 

La modificaci6n ha consistida en que, desde la pdc- 
tica de Naciones Unidas en 1947, la ausencia o absten- 
ci6n de un miembro permanente llegada la hora de 
emisi6n del voto en el seno del Consejo de Seguridad 
sobre una cuesti6n importante, por consiguiente en el 
h b i t o  del art. 27.3, no irnpide la formaci6n de la 
voluntad en el Consejo de Seguridad.17 

Sin embargo, se ha de apostillar que esta pdctica 
modificativa mediante la que se intentaba la operabili- 
dad del sistema de seguridad colectiva, de hecho, salvo 
en el caso del conflicte del golfo Pérsico, no ha produa- 
do el efecto deseado puesto que a 10 largo de todos los 

16. Art. 108. 
aias dormas a la -te Carta enmuán in vigor pam d o s  los Miem- 

bros de las Nacioncs UN& cuando ham sido adp- por el v m  de las 
dos mcnac pams de los miembms de la Asamblea General y radf~cadas, de 
conformidad con rus rapmivos pmaduruentos constituaonalcs, por las 
dos tcruras pams de los Miembma de ias Naciones Unidas, induycndo a 
d o s  10s micmbros pamanences del Camejo de Scguridad*.. 

17. Práccica modifkativa que ha sido confirmodP por el T.I.J. en el 
Dictamen que emiti6 el 21 de junio de 1971 sobre las Cbmmuncias 
~ ~ p a r r l o s E u P d o s d e l a ~ c i P a m d n u a d n d e A f r i c a d e l S u r e n  
Namibia, mpm de la h a 6 n  del voto de un mianbm permanente en 
el Cons& de Sepidad. 

En lo que amic a la ausencia de un miembro pamanente en el Consep 
de Scgurtdad, s610 en una oasi& en la pdctica de Naciones Unidas ha 
tenido lugar y he porcuenta de ia URSS y wpuso que las Raolucims del 
Conrep de Scgucidad d o +  en el paiodo de ticmpo que medi6 enm 
ena0 y junio de 1950 fuann dedpndpr poo la UN& SoviCdcP como 
i n - d d n .  De oao lado, la ausaicia pmlongada de un miembro 
pamnncnteenelCauejodeSeguriddsupondrlPuna~dela  
ob~bnquelaincumbcarrmudelprc.28.1quc~ka . . . q  u e d  
miembro del Cwep dc Scgudad mdd en d o  momento w teprrsen- 
m t e  en la redc de la Or&anhci&.. 

afíos que ha imperado la confrontaci6n ideológica Esre- 
Oeste, ninguna superpotencia se ha abstenido o se ha 
ausentado, salvo en el caso de la guerra de Corea, sino 
que por el contrario han ejeratado su derecho de veto, 
provocando la consiguienre inacci6n del Consejo de Se- 
guridad. 

En este rnismo orden de cosas, cabe afimar que los 
intentos emprendidos para revitalizar el sistema de se- 
guridad colectiva han fracasado; asi por ejemplo el de 
la resoluci6n 2625 (XXV) de la Asamblea General de 
24 de octubre de 1970,18 O el de la Dedaraci6n sobre el 
mejoramiento de la eficacia del principio de la absten- 
ci6n de la amenaza o de la utilizaci6n de la fuerza en las 
relaciones internacionales, de 18 de noviembre de 
1987.19 

El fracaso del sistema de seguridad colectiva por las 
razones arriba apuntada, y nas la Resoluci6n 377 de 
la Asamblea General de 3 de noviembre de 1950, 
generadora de una crisis institucional y jurídica en la 
que sumergi6 a las Naaones Unidas, brot6 la idea de 
que la Organizaa6n pudiera organizar operaaones pre- 
ventivas en orden al mantenimiento de la paz, de las 
que seda competente el Consejo de Seguridad, peco 
fuera del marco del Capitulo VI1 de la Canaz0 

En este orden de ideas, escribe el profesor Carril10 
Salcedo2' que ante un mundo dividido se abandon6 
por menta de Naaones Unidas el poner en práctica el 
sistema de seguridad colectiva, excepto en 10s supues- 
tos en los que estuvieran de acuerdo los miembros per- 
manentes del Consejo de Seguridad, dando paso a 
uuna aca6n preventiva y pacificadora, de amortigua- 
ci6n de las crisis internaaonales, bajo el control del 
Consejo de Seguridadn, atcibuyendo de este modo una 
nuwa funa6n a dicho 6rgano. 

18. R d u a 6 n  2625 (XXV) de la A.G. de la ONIJ de 24 de oauke 
de 1970: Declami& sobre los prinapios de Dmcho InmMLiarPl dem- 
tes a ias &ones de amisrad y a la cooperacidn enm Ios W o s  de 
conformidad am la Carta de Nacions Unidas. (A/8082), ... Todos 10s 
Estados... crpcpr4ndea-KarladicrdPddrLrnMde~daddelas 
Naciones Unidas basado en la Carta:.,.. . 

19. Rduci6n 41/22 de la A.G. de la ONU de 18 de noviemke de 
1987: l h h c i 6 n  roke el meprPmicnm de la dicrdP del principio de la 

deberhn afcmmc pa mcjmc ia eficpdo dei sistema de acgddad dea iva  
por rmducfo de la aplkacidn ctéctiva de ias dkpa6iiona de la car- 
ta...,. 

20. En 1 9 5 6 d c b i d o a l ~ ~ d e f u a r P r p r m p d p r ~ e m g l e -  
y~enSuacondo~deconmmrarlosdectosdeiasMdidP)~~~- 
lizadoras del Canai d d  por NPSIQ. la Asambla G e n d  adcpt6 la 
Raolucidn (999-ES-1). que,fue el origen de L opcrac io~  de mnnteni- 
miento de la paz. 

2 1. Cnrrillo Splado, J.A. EIDmrbo 11t-inulapuspectiva birtki- 
ca, Madrid 1991, p. 100. Sobre el tema en g m d  vid. pp. 97-128. 
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Disenado el sistema de seguridad colectiva previsto que se ha producido un quebrantamiento de la paz y 
en la Carta y la causa de su fracaso, de su inoperabili- ((Pide a 10s Estados Unidos se sirvan designar al CO- 
dad, sin embargo, en la prdctica de Naciones Unidas se mandante de dichas fuerzasn ... y ccautoriza al mando 
ha intentado aplicar dicho sistema, concretarnente en unificado para usar a discreción suya durante las opera- 
dos supuestos: uno, con motivo de la guerra de Corea; ciones entre las fuerzas de Corea del Norte, la bandera 
y el otro, recientemente, con ocasi6n del conflicto del de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que las ban- 
golfo Pdrsico; si bien desde mi particular punto de deras de las Naciones participantes)). 
vista, y tal como intentar6 que quede reflejado en las Cierto es que el Consejo de Seguridad pudo proceder 
pdginas siguientes, esos dos intentos han constituido un a adoptar estas Resoluciones por la ausencia de la 
autentico fiasco. Unión Sovietica, miembro permanente del Consejo de 

Seguridad; ausencia que estaba motivada por el dato 
de que el Estado chino en dicho órgano estaba repre- 
sentado por el representante de la China insular y no 

La guerra de Corea por el de la China continental. Para evidenciar su dis- 
conformidad con tal estado de cosas, el representante 

El 25 de junio de 1950, el representante de EE.UU. de la Uni6n Sovi6tica se ausent6 del Consejo de Seguri- 
en el Consejo de Seguridad transmiti6 al Secretario Ge- dad. 
neral un informe del embajador noneamericano en la Se ha de afirmar sin embargo que en las tres Resolu- 
República de Corea, en el que le comunicaba que her- ciones aprobadas se afuma que se ha producido un 
zas de Corea del Norte habian invadido el territori0 de quebrantarniento de la paz, peto no se menciona el art. 
la República de Corea. Asimismo, en un informe ela- 39, ni a continuaci6n se adoptaron las medidas sancio- 
borado por la Comisi6n de Naciones Unidas para Co- natorias del art. 41 ni las del art. 42. 
rea y dirigido al Secretaria, se le anunciaba que la situa- De todos modos, el representante da la URSS, ante 
ci6n creada como consecuencia de los acontecimientos la postura que iba mostrando el Consejo de Seguridad 
que se habian producido era la de una auténtica guerra, se reincorpora al seno de dicho 6rgano por temor a las 
que podia poner en peligro el mantenimiento de la paz desagradables consecuenaas que le podia generar su 
y seguridad internacionales. actitud, y desde ese mismo momento el Consejo de 

A la vista de los acontecimientos nansaitos en arn- Seguridad se ve inmovilizado. A resultas de esa situa- 
bos Informes, el Cbnsejo de Seguridad ese mismo dia ci6n, generada a partir del 1 de agosto de 1950, el 
examin6 la cuesti6n bajo la denominaci6n de uCargo Consejo de Seguridad ya no h e  operativo. Por ello, 
de agresi6n contra la República de  corea^ y emiti6 la dicho 6rgan0, el 3 1 de enero de 195 1, adopt6 por 
Resoluci6n 82, de 25 de junio de 1950,22 en la que, unanimidad la Resoluci6n 90,2' por la que: uResuelve 
uadvirtiendo con suma preocupaci6n la invasi6n arma- retirar de la lista de asuntos presentados al Consejo el 
da dirigida contra la República de Corea por f u m  titulado "Cargo de agresi6n contra la República de Co- 
venidas de Corea del Norte~, decide que este acto cons- rea"~. 
tituye un ccquebrantamiento de la pam. Ante la inrnovilidad del Consejo de Seguridad, Esta- 
Dos días más tarde, el Consejo de Seguridad adopta dos Unidos, sabedor en 1950 de que dominaba las 

la Resoluci6n 83, de 27 de junio de 1950,23 en la que: votaciones en la Asamblea General, lleva la cuesti6n de 
uHabiendo decidido que el ataque armado dirigido Corea a dicho 6rgan0, en el que el 3 de noviembre de 
contra la República de Corea por h e m  de Corea del 1950 se aprueba la ResoluciQ 377(V) ~Uni6n pro 
Norte constituye un quebrantarniento de la p a z ~ ,  reco- p a z ~  en la que se consideraba que si el Consejo de 
mend6 ua 10s miembros del Consejo de Seguridad que Seguridad, por falta de unanimidad entre los miem- 
proporcionaran a la República de Corea la ayuda nece- bros permanentes, no cumplía con la hnci6n de man- 
saia para repeler el ataque arrnado y restablecer la paz tener la paz y la seguridad internacionales, la Asamblea 
y la seguridad internacionalesn. General examinada inmediatamente el asunto con el 

El 7 de julio de 1950, el Consejo de Seguridad fm de efectuar recomendaciones en orden a la adopcidn 
adopta la tesoluci6n 84 24 en la que vuelve a afamar de medidas colectivas eficaces, recomendando indusive 

ante un supuesto de quebrantamiento de la paz o acto 

22. Aprobada por nuM voms contra ninguno y la a b a d n  de Yu- 
gosiavia, -do ausence del Convp la Unión Soviética, miembro penna- 
nence. 

23. Aprobada por sicce ~ c m  contra uno, Yugcsiavia, Egipro e india no 
parriaparon en la vMpCi6n y la URSS estaba ausence. india y Yugcsiavia. Una ausench la URSS. 

24. Aprobada p sim vona contra ninguno; ms abscenaona: e p r o ,  25. Aprobada por unanimidad en la 53 1 a. scsi6-1. 



de agresi6n el uso de la fuerza armada si 10 aeyera ne- 
 cesari^.^^ 

Ya antes de ser aprobada la Resoluci6n 377, diver- 
sas delegaaones mantuvieron la tesis de que era anti- 
constitucional, puesto que 10 que se' estaba intentando 
era reemplazar al Consejo de Seguridad por la Asam- 
blea General, al conferir a la Asamblea General facul- 
tades que no le correspondian ya que erm exdusivas 
del Consejo de Seguridad; de tai suerte que, respecto 
del mantenimiento de la paz y seguridad intemaciona- 
les, el centro de gravedad dejaba de ser ocupado por el 
Consejo aasladándolo a la Asamblea, y que no era 
justificaci6n el alegato de que como consecuenaa de 
que no habia unanimidad en el seno del Consejo, esa 
funa6n pasaria a la Asarnblea. En defhtiva, efectuar 
tal aaslaci6n de competencie del Consejo a la Asam- 
blea significaba omitir un principio fundamentai de la 
Carta, la regla de la unanimidad de las grandes poten- 
aas y socavar la fapltad común y conjunta de dichos 
Estados en orden a mantener la paz y seguridad inter- 
na~onales.~' 

Y es que, si bien es cierto que de conformidad con el 
art. 1 l 2  de la Carta la Asamblea tiene competenaa 
para discutir y efectuar recomendaaones sobre cuestio- 
nes relativas al mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales, esta competencia viene limitada desde 
el inciso fmal del propio pan;rfo 2 del art. 11 en el que 
se estipula que aToda cuesti6n de esta naturaieza con 
respecto a la cuai se requiera aca6n será referida al 
Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o 
despuds de discutirlam. 

En este sentido, la mayoría de los comentaristas de la 
Carta interpretan que el término acd6n se refiere a la 
aca6n coercitiva necesaria para el mantenimiento de la 
paz, que es la funa6n esenaal del Consejo de Seguri- 
dad. Por consiguiente, esta limitaah impide a la 
Asamblea General formular recomendaciones en este 

ámbito, debiendo ser tratada en el Consejo de Seguri- 
dad, ya que es éste el Único 6rgano competente según la 
Carta para adoptar medidk coercitivas que legalicen el 
empleo de la fuerza armada por Naciones Unidas. 

De otro lado, el argumento de que a tenor del párra- 
fo 4 del art. 11, según el cual d o s  poderes de la 
Asamblea General enumerados en este Articulo no li- 
mitaran el alcance generai del Articulo 10m, justificaba 
la legalidad de la Resoluci6n 377 tampoc0 es válido, 
puesto que la limitaci6n acogida en el art. 11 no se 
refiere a 10s poderes de la Asamblea, sino a la limita- 
ci6n de las competenaas atribuidas a dicho 6rgano. Por 
tanto, .la Asamblea no puede aprobar Resoluaones en 
ese h b i t o  ya que carece de competenaa. 

Además, tal como pusieron de manifiesto varias de- 
legaciones, la aprobaci6n de la Resolua6n 3 7 7, p h -  
fos 7 y 8, chocaba frontaimente con el art. 43 de la 
Carta, porque dichos párrafos invitaban a los Estados 
miembros a fijar la naturaieza y el alcance de la ayuda 
que podia prestar a la Asamblea, rnientras que se@ el 
art. 43 las fuerzas armadas s610 se pueden poner al 
servido exdusivo del Coniejo de Seguridad, aparte de 
que no se cumpffi con el requisito de la condusi6n de 
10s acuerdos especiales previsto en el atado artículo. 

Asimismo, la aprobaci6n del párrafo 10 de la Reso- 
luci6n 377, por el que se preveia la creacidn de un 
cuadro de expertos militares se oponía al art. 47 de la 
Carta, por el que se prevé que sea el Cornité de Estado 
Mayor, el que bajo la autoridad del Consejo de Seguri- 
dad, tome a su cago la direca6n estrategica de las 
fuerzas armadas. En este sentido se argumentaba ade- 
más que se creaba un 6rgano superfluo, porque desde 
el art. 47 el Comité de Estado Mayor ya tenía los 
poderes que tendría el cuadro de expertos militares.28 

Por estas mones aduadas pensamos que la Resolu- 
a6n 377 era contraria a la letra y al espíritu de la Cap 
de Naaones Unidas aunque, como bien a f m a  el pro- 
fesor Andrés S h  de Santamaría, con su aprobaa6n 
use veda a regular jurídicamente una situaah ya 
preestablecida de farto, cual era la hegemonia n o m -  
.merima en la sol1ia6n del con fic to^.^^ 26. R d u a ó n  337 (V) de ia h b h  Generai de las Nacima Unidas 

de 3 de noviembrc de 1950: wUnión pro p u w .  
*La h b h  Generai, ... 
RauelvequcsielCauepde~d9d,porfpludeuMnimidPdmm 

sus m i e m h  pmnmcnm, deja de cumpk can su rcsponsabilidad primor- 
diaidemanmraiapazy iavgucidadintunaci&mtodocpu,mque 
dmhPbauno~mennznakp~z,unquebnn&(odeInpazounpcto 
dengrrsldn,iahbh~arnmiwiLunediocPmcnmelprunto,con 
miras a dingir a los m i u n h  r u w b n e  pprophdas para ia adopción 
d e m c d i d a s ~ ~ i n d u s i v e , m ~ d e q u e b m n & t o d e i a p u o  
pctodePgrrsión,elusodefum~(vmadprcu~ndofumneasprio,afmde 

mananaorrx~urariapazy iasepidadintunacionaiu ... w.  Apmbadapor 
52 vorm a favor, 5 en maa y 2 abarmames, m la 302 saión p h -  
ria. 

27. Vid. Reparnio de ia PrPF(iCP seguida por la órganos de Nacima 28. Vid. Reparnio de ia pr9c6cP q d a  por los 6rgmos de Nacima 
Unidas. Commrario ai arc. 11. Vol. I, phdos  105-106, p. 318. Nuem Unidas, pp. 328-329 del Vol. I. Nuem York 1956. 
York 1956. 29. EI Pair, 5 de cnao de 1991. 
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El Conflicte del Golfo Pbrsico 

El día 2 de agosto de 1990 Radio Bagdad anunci6 
la ocupaci6n provisional de Kuwait que, se& el Con- 
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sejo de Mando de la Revoluci6n Iraquí, se había pro- 
duado a soliatud previa de un Gobierno provisional 
kuwaiti y que se retiracim cuando dicho Gobierno pro- 
visional asi se 10 hiciera saber. Lo cierto es que ese 
gobierno provisional no existi6 nunca y que no se reti- 
raron. En una palabra, las tropas iraquíes por medio de 
la fuena armada invadieron y más tarde se anexiona- 
ron el Estado kuwaid, intentando convertir10 en su 
decimonovena provincia. 

Ese mismo dia el Consejo de Seguridad se reúne y 
aprueba la Resoluci6n 660 (todos 10s miembros del 
Consejo votan a favor excepto Yemen, que se abstiene) 
a través de la cual califica la actuacidn iraquí como de 
quebrantamiento de la paz y seguridad internacionales, 
condena la invasi6n iraquí, exige la retirada inmediata 
e incondiaonal de todas sus herzas a las posiciones que 
ocupaban antes del 1 de agosto de 1990, y solicita que 
se inicien de inrnediato negociaciones con el objeto de 
resolver las diferencias existentes, y para el10 cita espe- 
cialrnente a los paises de la Liga Arabe, en cumplimien- 
to del art. 53 de la Carta. 

Es de sefialar que la Resolua6n 660 ata expresa- 
mente 10s arts. 39 y 40 de la Carta, pero desde mi 
particular punto de vista la Resoluci6n 660 no calific6 
acertadamente la actuaa6n iraqui, ya que en puridad 
jurídica debia haberla calificado como de agresi6n, a 
tenor de 10s arts. 1,2 y 3 lem a) de la Resolua6n 3 3 14 
(XXIX) de la Asarnblea General de las Naaones Uni- 
das de 14 de diaembre de 1974: Defmia6n de la 
agresi6n,'' que genera un crimen contra la un 
&en internacional3' y un régimen especial de respon- 
sabilidad internacional. 

30. R d u a ó n  33 14 de la Asambla Genml de la ONU. de 14 de 
didanbrc de 1974; D&nid6n de la agraión. 

An. I.~LP@ónaelusodelafuaznarmadaporunEsculoconcrpla 
*, la inqridad mricoriPI o la i n ~ ~  puaca de o m  EltP- 
do. o en d q u i a  arn forma incompatible con la CPrtn de lec Nacio~s 
Unidas. al como r enuncia en la presence Definiah*. 

An. 2. *El prima uso de la fuan armada por un Esculo en conaam- 
ab deia  CprtpconsticuiCPpcuebPpina fariedeun ncn, de agre- 
ridn...*. 

Art. 3. *Conrujn-iónalecdisporia0~delanículo2 ydeconfamidnd 
con -eh, cuaiquiera de l a  ncna siguicnm, indcpcndienmnence de que 
h a y a o n o d d e d u P d d n d e g u a n , r ~ c o m o n c n , d e @ Q I :  

a) LP invpción o el ataque por lec fuaPr nrmndPr de un Esculo del 
mrimio de oao Esculo, o toda ocupacidn militar, aun temporpl. que 
d ~ & d i c h P i n M s i d n o p c r q u e , o t o d . ~ ó n , ~ ~ e l ~ & l a  
fuan,&l&coriodeoao~oodepafude¿L*. 

31. ~ d u d b n  3314 dela A s a m b ~ a G e n m l d e l a O ~ U &  14 de 
dicianbrc & 1974; D&nkidn de la a@h. 

32. An. 19.3, a) del Proyecto de Prdculos sobre la mpons~bilidad de 
l a ~ , p p r o b d o e n p r i m a P L e c c u r o p o r l a ~ d n d e D n e c h o  
incanacional en w pedodo & PCaioM 25 (1973) a 32 (1980). *Si 
paiuiciodeLssdisposiao~&lpPrrpfo2ydeconfarmid?dconlecn~m~1 
& daecho intemacid en v i p ,  un a h e n  i n ~ ~  pucde multar, 
en pni* 

Cuatro días más tarde, el Consejo de Seguridad, 
ante un Proyecto de Resoluci6n propuesto por Estados 
Unidos, y como quiera que Irak no ha cumplido con 
10s tkrminos de la Resolucih 660, aprueba la Resolu- 
ci6n 661 (por trece votos a favor, Cuba y Yemen se 
abstienen), por la que se adoptan sanciones econ6micas 
obligatorias (expresamente calificadas así en la Resolu- 
ci6n 665) actuando en el marco del Capitulo VI1 de la 
Carta sin que se cite expresamente el articulo pertinen- 
te, cual es el art. 4 1, puesto que se decide a través de 10s 
párrafos 3 y 4 un embargo financiero, comercial, arma- 
mentístico y de transporte naval, excluidos 10s suminis- 
tros con fines mddicos o alimentarios, éstos en circuns- 
tancias humanitarias. Además, y de conformidad con 
el art. 28 del Reglamento provisional del Consejo de 
Seguridad, aea un Comitd de sanciones al que dota de 
determinada competencias al objeto de que vigile el 
cumplimiento de la Resolucih. Con posterioridad, y a 
través de la Resoluci6n 670, la intempci6n total de las 
relaciones econ6micas con Irak se amplia al imbito del 
transporte akreo. 

Se ha de notar que entre la Resoluci6n 660 (2 de 
agosto de 1990) que instaba a Irak y a Kuwait a enta- 
blat negociauones y la Resoluci6n 66 1 (6 de agosto de 
1990) por la que se imponen sanciones econ6micas a 
Irak s610 nanscunen cuatro dias; creemos que si bien el 
comportamiento del Consejo de Seguridad es ajustado 
a la legahdad internacional, h e  precipitado porque ese 
escaso intervalo de tiempo aanscurrido entre una y o m  
Resoluci6n no facilit6 precisarnente el proceso de nego- 
aaci6n. Además, esta actuaa6n del Consejo de Seguri- 
dad no coinade con otras suyas anteriores; por ejemplo, 
en el caso de Rhodesia, aas su d h a 6 n  unilateral de 
independencia, el Consejo de Seguridad adopta el 17 
de noviembre de 1965 una Resolua6n por la que con- 
dena tal actitud, y la primera Resolua6n, la 2 32, por la 
que aprueba medidas sanaonatorias contra Rhodesia es 
de fecha de 16 de diciembre de 1966; es decir entre 
ambas Resoluciones medi6 un afio, un mes y cuatro 
días. 

El dia 2 de agosto de 1990 y ante el anuncio por 
Saddarn de la anexi6n total e irreversible de Kuwait, el 
Consejo de Seguridad aprueba por unanirnidad la Re- 
soluci6n 662, por la que decide que esa anexi6n carece 
de validez juridica, que por 10 tanto es nula y pide a los 
Estados, a las organizaciones internacionales y a los 
organismes especializados que no reconozcan tal ane- 
xi6n. 

I) & una vioLadón p v e  de una oblipaún i n m n a d d  de irnpomn- 
dPacndnlpelmnnrrnimicnm&lapyla@dadinmd~, 
como la que prohl'be la @h.*. 



La Resoluci6n 662 es correcta desde el punto de 
vista jurídico, a tenor sobre todo de las Resoluciones 
262 5 y 3 3 14 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, citadas anteriormente, y que prescriben respec- 
tivamente que <<no se reconoced como legal ninguna 
adquisicidn territorial derivada de la amenaza o el uso 
de la fuerzan y que uninguna adquisici6n territorial o 
ventaja especial resultante de una agresi6n es lícita ni 
serd reconocida como tal)). 

El dia 12 de agosto de 1990, el Gobiemo norteame- 
ricano procedi6 a ordenar el bloqueo de costas y puer- 
tos de Irak con el objeto de hacer efectivo el embargo 
decidido por la Resoluci6n 66 1. En este orden de cosas, 
el presidente norteamericano autoriz6 a que se usara la 
fuerza armada, y el dia 17 de agosto fuerzas navales 
nokamericanas interceptaron a dos buques iraquíes y 
al dia siguiente abrieron fuego sobre dos petroleros. 

Esta actuaci6n norteamericana sobrepas6 sin lugar a 
dudas la Resoluci6n 66 1, puesto que desde el punto de 
vista jurídico esa acci611 se ha de calificar como de blo- 
queo. En efecto, la Resolucidn 66 1, que decide sancio- 
nes econ6micas, se enmarca en las medidas que puede 
autorizar el Consejo de Seguridad a tenor del art. 41 
que no implican el uso de la fúerza armada, mientras 
que el bloqueo se situada dentro de las medidas del art. 
42 que pueden suponer la autorizaci6n para hacer uso 
de la fuerza armada. Por tanto, para llevar a cabo el 
bloqueo legaimente hubiera sido necesaria una nueva 
Resoluci6n del Consejo de Seguridad autorizando el 
uso de la fuerza armada, puesto que en caso contrario, 
tal como aconteci6, esa acci6n se la ha de calificar como 
de agresi6n se@ 10 determina el art. 3 lem c de la 
Resoluci6n 3314 de la Asamblea General, al definir 
como agresi6n <<el bloqueo de 10s puenos o de las cos- 
tas de un Estado por las fúerzas de otro Estado*. En 
definitiva, tal como sostiene el profesor Remiro Bro- 
tons, uel Gobierno nortekericano c a d a  pues de títu- 
10 legal para irnponer su propio criteri0 despub de 
haber detenido coactivamente en aguas no norteameri- 
canas a buques con pabell6n no noneameri~anov.~~ 

El 25 de agosto de 1990 el Consejo de Seguridad, 
.ante un proyecto de ResoIuah avalado por Estados 
Unidos, adopt6 la ResolucicSn 665, aprobada por trece 
votos a favor, absteniéndose Cuba y Yemen, por la que 
se aprob6 un bloqueo para hacer efectivo el embargo 
decretado contra Irak, para 10 que en su parte dispositi- 
va en su número 1 : <<Insta a 10s Estados miembros que 
cooperan con el Gobierno de Kuwait que están desple- 
gando fuerzas marítimas en la regi6n a que utilicen las 
medidas proporcionadas a las circunstancias concretas 

33. Raniro Brotons, A. a b  aisis del Golfo y el nuoro ordcn inmnpcio- 
n a i w .  En Pdllica ex:m.w, vol. IV, n. 17, p. 98. 

que sean necesarias bajo la autoridad del Consejo de 
Seguridad para detener a. todo el tansporte marítim0 
que entre y salga a fin de inspeccionar y verificar sus 
cargamentos y destinos y asegurar la aplicaci6n estricta 
de las disposiciones relativas al transporte marítim0 es- 
tablecidas en la resoluci6n 66 1 )). 

Por medio de esta ResoluciQ se venia a legitimar la 
actuaci6n norteamericana antes apuntada, puesto que 
si bien en la Resolucidn 665 no se explicita que se 
utiliza el uso de la fuerza armada, se legitima <<a que se 
utilicen las medidas proporcionadas a las circunstancias 
concretas que sean neces ari as...^. En este sentido, pues, 
se ha de afirmar que con esta Resoluadn el Consejo de 
Seguridad dio un paso adelante puesto que a travds de 
la Resoluci6n 661 se adoptaron sanciones econ6micas 
obligatorias comprendidas en el art. 41 de la Carta, 
mientras que por medio de la Resoluadn 665 se impo- 
ne un bloqueo, medida del art. 42. 

La autorizaci6n del uso de la fuerza armada no se 
concede a todos 10s Estados, sino s610 a aqudllos que 
cooperaron con el G o b i g o  de Kuwait y que además 
desplegaron sus fúerzas marítimas en la regi6n en cues- 
ti6n. Además esta autorizaci6n se hallaba condicionada 
a la autoridad y bajo el control del Consejo de Seguri- 
dad, tal como se dice expresamente en el número 1 de 
la Resoluci6n 665, y de otro lado, tal como se estipula 
en el número 4 de la Resolua6n 665,los Estados inte- 
resados habían de coordinar su acci611 con el Comite de 
Estado Mayor, presentando informes al Consejo de Se- 
guridad y al Comitd de vigilancia de sanciones aeado 

' 

en la Resoluci6n 66 1. Finahiente esa autorizaa6n res- 
trictiva del uso de la fuerza armada se veia consadida 
por el contenido del número 2 de la ResoluciQ 665 
por el que se pedía que se recurriese al máximo a medi- 
das políticas y diplomdticas. Cabe pues conduir afi- 
mando que hasta ese momento las Naciones Unidas 
ejercieron una ciem supervisi6n y el control sobre las 
medidas coercitívas aprobadas por el Consejo de Segu- 
ridad. 

El 29 de noviembre de 1990, el Consejo de Seguri- 
dad adopta la Resoluci6n 678, aprobada por doce vo- 
tos a favor, dos en contra -Cuba y Yemen- y una 
abstenci6n, China. Por medio de la citada Resolucidn 
se autorita el uso de utodos 10s medios necesariosv para 
hacer valer y llevar a la prdctica atodas las Resoluaones 
pertinentesv del Consejo y urestablecer la paz y la segu- 
ridad internacionales en la regi6nv. 

Pensamos que la Resolua6n 678 ha supuesto un 
giro de ciento ochenta grados en la actuacidn de ~ a c i o -  
nes Unidas en el conflicto del golfo Pérsico, ya que a 
partir de ella se abandona el esquema de seguridad 
colectiva previsto en la Cana, m6n por la que es con- 
veniente que merezca especial atenci6n y nuestra críti- 
ca. 
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La primera objeci6n que podemos formular es la de contra Rhodesia dur6 trece aflos, o el de SudPfrica que 
que su redacci6n es ambigua, inconcreta; cierto es que abarc6 desde 1975 hasta 1991. 
desde su apartado segundo se autoriza a 10s Estados De otro lado, el art. 24.1 de la Carta otorga al 
miembros a ccutilizar todos 10s medios necesariosw, ba- Consejo, con el fin de tomar medidas colectivas efica- 
sando tal autoruaci6n en el Capitulo VI1 de la Carta y ces, la responsabilidad primordial de mantener la paz y 
pudiendo ser interpretada tal autorizaci6n con la posi- la seguridad internacionales, y mal creo que ha cumpli- 
bilidad incluida de hacer uso de la fuerza armada, pero do con esta funci6n cuando a partir .de la Resoluci6n 
hubiera sido deseable que expresamente la hubiere au- 678 el Consejo ni control6 la situación, ni sometió a 
torizado, y conaetando la base de tal autorización no control el uso de la fuerza armada por la coalición de 
gendricamente en el Capitulo VII, sino m k  espeupeufica- fuerzas armadas internacionales; violándose ademk el 
mente en el art. 42 de la Carta. propio apartado cuarto de la Resoluci6n 678, por el 

La Resolucih 678, de otro lado, no implicaba que que se ccpide a 10s Estados interesados que con regulari- 
necesariamente tuviera que hacerse uso de la fuerza dad le tengan al corriente de las disposiciones que to- 
armada, como asi sucedi6 a partir del diecisiete de ene- men en aplicaci6n de 10s apartados 2 y 3 de la presente 
ro de 1991, sino que suponia un ultimPtum dado a Resoluciónw, ya que desde el 29 de noviembre de 
Irak en el sentido de que si el 15 de enero de 1991 no 1990, fecha de la Resolución 678, el Consejo no se 
habia cumplido con las Resoluciones pertinentes se au- reuni6 hasta el 14 de febrero de 199 1, aparte de que 10 
torizaba a 10s Estados a usar de todos 10s medios nece- hizo a puerta cerrada, prdctica no habitual del Consejo 
sarios, sin que el10 supusiera la imposici6n obligatoria que s610 en tres ocasiones anteriores asi 10 habia hecho 
del hacer uso de la fuerza armada. (el 15 de noviembre de 1973 respecto de la cuesti6n de 

En mi opini6n, creo que el uso de la fuerza armada Oriente .Medio; el 24 de julio de 1974 con relaci6n a 
contra Irak cuando menos puede ser calificado como de Chipre, y el 6 de noviembre de 1975 respecto del 
precipitado en la medida que el embargo decretado Sahara Occidental). Asi pues, de las operaciones Ileva- 
estaba resultando efectiva: desde-que se adopt6 -según das a cabo por la coalici6n de fuerzas armadas interna- 
afirmaciones del presidente del Comitd militar del Se- cionales s610 se inform6 al Consejo despuds de que 
nado norteamericano- el cien por cien de las exporta- fueran llevadas a la prdctica, sin que por supuesto exis- 
ciones iraquies habian desaparecido, habia disminuido tiese control alguno por cuenta del Consejo. Circuns- 
el ochenta por ciento de las importacions y asimismo tancias éstas que provocaron que el Secretari0 General 
habia descendido el cincuenta por ciento del producto de Naciones Unidas efectuase unas jugosas y substan- 
interior bruto iraquí. Ademk la autorizaci6n para usar ciaies declaraciones, de entre las que destaco las frases 
de todos 10s medios necesarios engloba a 10s medios de siguientes: *El Consejo de Seguridad de la ONU no 
arreglo padfico de las controversias (negociaci6n, me- desempefia un papel dirigente en la guerra ... Esta no es 
diacih, etc.) que en mi opini611 no se agotaron. En este una guerra clkica de la ONU, en el sentido de que 
orden de ideas, Estados Unidos no acept6 el intento de nuestra organizaci6n no tiene el control de las operacio- 
mediaa6n de la Uni6n Sovidtica, ni de Francia, ni del nes, no se combate bajo la bandera de la ONU y la 
mismo Seaetario General de Naciones Unidas, aparte organizaci6n no tiene nin@ compromiso con el alto 
de la consideraci6n elemental de que la utilizaci6n del mando militar ... Lo que conocemos de la guerra es 10 
recurso a la fuerza armada es el últim0 medio al que se que nos cuentan los tres miembros del Consejo de Se- 
debe de acudir. guridad implicados en las acciones -Estados Unidos, 

En consecuencia, pienso que esta forma de aplicar el Reino Unido y Franaa- que informan al Consejo cada 
Derecho Internacional supuso la esterilidad de las me- dos o tres dias, después que se han llevado a cabo las 
didas sancionatorias previamente adoptadas por el operaciones militares. .. Si hubiera sido una guerra de la 
Consejo, y que inclusive pudiera ser considerada como ONU, hubiera tenido su bandera y no la de 10s países 
contraria ai principio de la buena fe, recogido en el art. de la ~oalici6n...n.~~ 
2.2 de la Carta, ya que la sucesiva adopci6n de Resolu- Puede afirmarse por consiguiente que el Consejo de- 
ciones por el Consejo en un espacio de tiempo no supe- saparecid de la escena del conficto pdcticamente desde 
rior a seis meses, de agosto a enero, de hecho no dio el dia 29 de noviembre de 1990, vulnerándose el art. 
posibilidad a que fructificase la negociaci6n ya instada 28.1 de la Carta por el que se prescribe que el Consejo 
desde la primera Resoluci6n, la 660, ni a la adecuada ha de estar organizado de tal manera que pueda funcio- 
aplicaci6n de las sanciones emprendidas, cuya eficacia nar continuamente; inacci6n del Consejo que inclusive 
hubiera requerido que hubiese transcumdo un.período 
de tiempo m b  dilatado. Es curioso que entre la Reso- 
luci6n 661 y la 678 s610 rranscurra un plazo de tres 
meses, mientras que por ejemplo el embargo adoptado 34. El Pafs. 12 y 24 de febmo de 199 1. 
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se vio reflejada en su actitud pasiva frente a la rendi- 
ci6n 3' y en las condiciones del alto el fuego que, recogi- 
das en la Resoluci6n 686, coincidim curiosamente con 
las expuestas por el presidente norteamericano Bush en 
su discurso de 28 de febrero para que cesara la ofensiva 
militar. En definitiva, ha sido una realidad el dato de 
que la guerra que se desencaden6 se escap6 al control y 
a la autoridad del Consejo de Seguridad, y que conclui- 
do el conflicto, el Consejo qued6 al margen de las dis- 
cusiones en torno a las condiciones del cese de las hosti- 
lidades. 

Además, a través del art. 24.1, al Consejo se le 
otorga un mandato por cuenta de todos 10s miembros 
de Naciones Unidas para que acníe en su nombre y 
representaci6n; limitada esa actuaci6n mandataria en 
su ainbito competenaal por el propio art. 24.2 in fme. 
Creo que en ningún caso el Consejo ha sido autorizado 
para revocar ese mandato que se le ha conferido sin 
consentimiento de los mandantes, y sin embargo, el 
Consejo ha autorizado a 10s mandantes para hacer uso 
de la fuena armada a través de la Resolua6n 678, 
cuando s610 a 41 de conformidad con la Carta le compe- 
te esa facultad. Por consiguiente, desde mi punto de 
vista la Resoluci6n 678 no s610 ha supuesro una deja- 
ci6n de funciones por cuenta del Consejo, sino que 
además ha implicado una aaslaci6n de funciones del 
Consejo a 10s Estados miembros contraria a la Carta de 
las Naciones Unidas.j6 

Finalrnente, desde una interpretaci6n formal del art. 
42 y conaetamente del uso de la fuena armada por 
Naciones Unidas, su correcta aplicaci6n hubiera reque- 
rido de la celebraci6n de los convenios especiales previs- 
tos en el art. 43, de la elaboraa6n de planes realizados 
por el Consejo con la ayuda y asistencia del Comite de 
Estado Mayor, a tenor de los arts. 46 y 47; exigencias 
formales btas que han brillado por su ausencia a 10 
largo de todo el conflicto del Golfo Pérsico. Aspecto 
crític0 que se ha de poner de relieve porque, si bien los 
convenios especiales anteriormente no se pudieron con- 
certar por la existenaa de un dima de confrontaci6n 
ideol6gica, en el caso del conflicto del Golfo, sobre 
todo por estar presente ese nuevo dima de abandono 
de la guerra fría y no s610 de coexistenaa sino de una 
ciem cooperaci6n, desde agosto de 1990 el Consejo 
dispuso de tiempo sufiaente para invitar a que se nego- 

35. Andrés S h  de Santamarla, M.P. RCplica: cuestiones de l@dd 
en las acciona armadas contra i&. En R.E.D.I., 1991, I. p. 120. De la 
mima autora: u h  Naaones Unidas y la guerra del Golfo*, en TiempoJ k 
paz, 1991, n. 19-20, pp. 48-53, a d r c  pp. 52 y 53. 

36. En vntido contrario pame ser que u indina el p r o k  PCm Gon- 
dia, M. uConflicm del Golfo, sanaones irimnacionaies y uso de la fum: 
la poaia6n de Ecpnna*. En Tiemp k paz, n. 19-20, pp. 3 1-44, apmal- 
mmce p. 37, 1991. 

ciaran esos convenios especiales y ni siquiera se intent6. 
Ambiente de un cierto entendimienro que existia en el 
seno del Consejo como 10 muestra el dato revelador de 
que nin* miembro permanente ejerci6 su derecho de 
veto en las Resoluciones emitidas en el Consejo; raz6n 
por la que pienso que se ha perdido una ocasi6n de oro 
para, que por primera vet en la historia de Naciones 
Unidas se hubiese @do aplicar correctarnente el sis- 
tema de seguridad colectiva de la Carta. 

Consideraciones finales 

Si en la guerra de Corea no pudo aplicarse el sistema 
de seguridad colectiva de la Carta por el ejercicio del 
derecho de veto por cuenta de la UniQ Sovietica para- 
litando la actividad del Consejo de Seguridad, en el 
conflicto del golfo Persico, sin que estuviese presente la 
tensi6n ideol6gica Este-Oeste, y sin que nin* 
miembro permanente ejercitara su derecho de veto y 
contando con la aquiescencia de la mayoría de los 
miembros no permanentes, no se ha deseado que se 
aplicara correctarnente el sistema de seguridad disena- 
do en la Carta. 

Si la aprobaci6n de la Resoluci6n 377 por la Asarn- 
blea General en la guerra de Corea condujo a que Na- 
ciones Unidas se viera inmersa en una grave crisis, mo- 
tivada por la actitud maniobrera de Estados Unidos, la 
aplicaci6n heterodoxa de la Resoluci6n 678 del Conse- 
jo de Seguridad en el conflicto h l  golfo Persico, a mi 
entender, puede suponer la defenestraci611 definitiva 
del sistema de seguridad colectiva, puesto que dándose 
el presupuesto bhico para su puesta en práctica, la 
unanimidad de los miembros permanentes, se ha opta- 
do por su abandono. 

El conflicto del golfo Pérsico ha puesto en evidencia 
que el 6rgano sanaonatorio de Naciones Unidas, el 
Consejo de Seguridad -por diversas razones, de entre 
las que cabe apuntar 10s graves problemas internos que 
aquejaban a la Uni6n Sovietica que han conducido a su 
desaparia6n como sujeto de derecho internacional, el 
desinterés de China en el conflicto, la medrosa y a la 
vez titubeante actitud francesa, que ha contrastado con 
la belicosidad del Reino Unido, y la posnua seguidista 
de la mayoría de 10s miembros no permanentes- ha 
sido dirigido y conuolado, para después ser dejado a un 
lado por Estados Unidos, única potencia hegem6nica 
en la actualidad -creadora de ese nominads ~Nuevo 
Orden Mundialw un tanto a su medida- y no precisa- 
mente fiel observadora de la idea de la justicia y del 
respeto al Derecho Internacional, si recordarnos su lar- 
ga cadena de hfracaones al principio de no interven- 
ci6n en 10s asuntos internos de los Estados, de la que en 
éstas últimas décadas ha sido principal protagonista. 
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1 Saddam Hussein anuncia que lrak ha rfinalizado el desplie- 

gue en el frente con 250.000 sddados suplementariosn: 10s 
efectives (entre 700 y 750 mil soldados, según calculos 
occidentales) son de 60 divisiones, en prevision de un ata- 
que estadounidense y de sus aliados contra Irak. 

Soldados israelies matan a dos palestinos durante la con- 
memoraci6n del 26O aniversario de la primera operacibn 
militar contra Israel realizada por el grupo Al Fatah, que Is- 
rael intent6 evitar obligando a mas de un millbn de palesti- 
nos a permanecer en sus casas. 

Los rebeldes del Congreso de Somalia Unificada (CSU), en 
el que se agrupan cinco grupos guemlleros del pais, contro- 
lan la casi totalidad de la caoital. Moaadiscio, tras encarni- 
zados enfrentamientos entreguemll&os y fuerzas gubema- 
mentales; el presidente Syad Bare se encuentra acorralado 
en su residencia. 

El Comite de Planes de Defensa de la OTAN decide apro- 
bar definlivamente el envio de 40 cazabombarderos a Tur- 
quia para contribuir a la defens& de este país en caso de ser 
atacado por Irak, despliegue que se realizará entre el 6 y el 
10 de este mes. 

El presidente de Somalia, S. Bane, anuncia un inmediato 
cese dei fuego mientras 10s rebeldes que combaten para 
acabar con sus 21 años de gobierno dicen que fuertes 
contingentes de refuerzo están llegando a la capital. 

El régimen albanes anuncia la creacibn de un comite espe- 
cial para adoptar medidas contra la asituacib anorrnalr 
creada por miles de sus ciudadanos que huyen hacia Gre- 
cia. 

El gobemador del estado norteamericano de Rhode Isiand, 
B. Sundlun, ordena, tres horas despues de asumir ei cargo, 
ei ciene de 45 fimas bancarias dedicadas a préstamos e 
inversiones por la quiebra de sus aseguradoras privadas. 

El discurso de Hassan II a sus súbditos contiene una desau- 
torizaci6n del Gobiemo de A. Laraki y una oferta de diálogo 
con los sindicatos que convocaron la huelga general dei 14 
de diiernbre, que es acogida favorabiemente por sectores 

3 El presidente de EE.UU, G. Bush, hace una concesib de 
Última hora a Saddarn Hussein, ofreciéndde la oportunidad 
de agerrerse al saivavidas diplomatico en una entrevista en 
S u i i  entre su ministro de Exteriores. T. Aziz, v el secretari0 -. 
de Estado estadounidense, J. M e r .  

Un Consejo de Ministros restringido dedicado a Wcega, 
p res id i  por el presidente F. Mienand, toma tres decisio- 
nes importantes: s d i a r s e  con el ministro del Inteñor. P. 
Joxe, por su proyecto de nuevo estatuto rde apertur- de la 
isla; afirmar la autoridad del Estado en el mantenimiento del 
orden y de la justicia; un llamamiento al civisrno de 10s cor- 
sos que, en raz6n de la aornertb, no sueien cdaborar con la 
justicia. 

El primer y único pwbdo de oposicl6n en Albania. Partido 
Democr$tico. aue cun~etirá en las elecciones narlamenta- 
ria5 previstas ljara ei i 0  de febrero contra el gobemante 
Partido dei Trabajo, organiza manifestaciones en las ciuda- 
des de Dunes y Skoder para abrir su campaña eiectoral. 

J El ministro Iraqui de Exteriores, T. Aziz, anuncla que acudira 
a Ginebra el prox~mo dia 9 para conversar con su homologo 
estadounidense. J. Baker, sobre la cris~s del Golfo, en un 
ultimo intento diplomat~co para lograr un arreglo pacifico 
antes de que explre el ultimatum de la ONU para que lrak 
abandone Kuwait. 

Los ministros de Exteriores de 10s Doce paises miembros 
de la CE acuerdan invitar a T. Azlz a Luxemburao el ~roximo ~- ~ - 

dia 10 para lntentar encontrar una soluc~on-pacifica a la 
crisis del Golfo. 

El Parlamento polaco nombra ofic~almente al candidato de- 
signado por el presidente L. Walesa para la jefatura del 
Gobiemo de Polonia, J.K. Bielecki. 

Los sindicatos marroquies mayoritarios rechazan el dialogo 
ofrecido por Hassan II por considerar que el rey hizo prome- 
sas rvacias de contenidon, y amenazan con nuevos paros 
generales para antes del mes de marzo si no son atendidas 
sus reivindicaciones econ6micas y sociales. 

En un mensaje difundido por la radio nacional, en poder de 
las fuerzas gubernamentales, el presidente somali S. Barre 
hace un llamamiento a alos grupos de oposicion a participar 
en conversaciones de pazn y pide a Egipto y a ltalia que 
#participen como observadores, declarando que rsea cual 
sea el resultado, ei Gobiemo lo acatarán. 

i Un año y medio despues de la represi611 de la protesta 
democrática en China, las autoridades condenan a penas 
de prisi611 de 2 a 4 años a cuatro estudiantes, en 10s prime- 
ros juicios celebrados contra 10s manifestantes. 

6 Jorge Serrano (del Movimiento de Accibn Solidaria) obtiene 
el 64 % de 10s votos en las elecciones  residenciale es puate- 
maltecas, mientras que su rival Jorge Carpi0 (de la ~ n % n  de 
Centro Nacional) obtiene ei 30,8 %. 

r El Secretari0 General de la ONU, J. PBrez de Cubllar, se 
declara apreocupado por el deterioro de la situaci6nr en 
Somalia y pide a utodas las partes implicadas que hagan 
setial de retenci6n y actuen en favor de un arreglo pditico 
adecuador. Por su parte, los rebeldes del CSU anuncian 
que han iniciado ei rasalto finalr contra Mogadiscio. 

Fracasa el intento golpista del líder de 10s dontons macou- 
tesr, general Roger Lafontant, brazo derecho del ex dicta- 
dor J.C. Duvalier, en Haití, siendo sofocado por el Ejército, 
que es aclamado por miles de haninianos. 

El Ministeri0 de Defensa de la URSS confirma el envio de 
tropas a las repúblicas del Bgltico y lanza un ultimhtum a las 
autoridades letonas, amenazánddas con el uso de la fuerza 
si el 13 de enero no se ha restablecido la sluaci6n en 10s 
cuarteies, donde cerca del 75 % de 10s llamados a filas no 
se ha presentado. 

8 El presidente G. Bush pide al Congreso norteamericano 
que apruebe una resduci6n que permita el uso de dodas 
las medias necesariasn para obligar a lrak a retirarse de Ku- 
wait. 

La ptimera ministra de Lituania, K. Prunskiene, presenta la 
dimisi6n de su G o b i i o  al ver rechazada en el Parlamento 
la prevista subida de precios -de entre el 200 y 800 %- 
decretada por el Ejecutivo. 
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El primer ministro británico, J. Major, afirma que, en caso de 
guerra y de que S. Hussein decidiese usar rarmas prohibi- 
das por las convenciones internacionales, la posible res- 
puesta (de 10s aliados) incluye diversos sisternas, entre 10s 
que no figura en un primer rnomento el armament0 nu- 
clean. 

El Consejo Suprerno de las FF.AA. argentinas condena a 
reclusi6n por tiernpo indeterminada al coronel M. Ali Seinel- 
din y a otros seis cabecillas de 10s grupos de ucarapintadasn 
del Ejbrcito de Tierra que se alzaron contra sus rnandos el 
pasado 3 de diciembre, durante la rebelion que cost6 21 
rnuertos entre civiles y militares. 

Miles de rnanifestantes favorables y contrarios a la indepen- 
dencia de Lituania se encuentran enfrentados, seDarados 
por una barrera policial, en el centro de Vilna: el presidente 
V. Landsbergis hace un llamamiento a la calma. 

El secretari0 de Estado norteamericano, J. Baker, y el rninis- 
tro de Exteriores iraqui, T. Aziz, no logran, tres seis horas de 
conversaciones en Ginebra, un acu6do que aleje el fantas- 
ma de la guerra, lo que tiene' repercusiones inrnediatas en 
las bdsas y la fijaci6n del precio dei petr6le.o. 

El Gobiemo jordana decide cerrar su frontera con lrak a 
todos 10s ciudadanos no jordanos, hasta que reciba ayuda 
internacional para poder afrontar la afluencia rnasiva de re- 
fugiados. 

El Gobierno de Haiti decreta nuevamente ei toque de queda 
ante el caos reinante en el pais, rnientras la ernisora rRadio 
Metropoler informa de que ya se ha alcanzado la cifra de 54 
rnuertos, 46 de ellos en la capttal, y 140 heridos a causa de 
10s disturbios registrados por el fallido golpe de estado. ' 

Se celebra en Mbxico una curnbre de presidentes de Cen- 
troambrica (Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Honduras y 
Costa Rica) con el objetivo de establecer una zona de libre 
comercio para contribuir a liberalizar la economia de estos 
seis paises. 

3 M. Gobachov hace un llamamiento al Parlamento de Litua- 
nia para ala urgente restauraci6n de la autoridad de la Cons- 
tiucibn sovibtica y de la Constituci6n de la Liania sovietica 
y la abrogaci6n de las actas anticonstitucionalem. 

El Secretari0 General de la ONU, J. PBrez de Cuéllar, ern- 
prende una visita a Bagdad en un Últirno intento de reaiizar 
una rnediach con Saddam Hussein que evite una guerra 
en el conRicto del Golfo, rnientras 10s emba~adores de la CE 
preparan su evacuación. 

Albert Sirnenas es elegido jefe dei Gobierno lituano en susti- 
tuci6n de K. Prunskiene, lo que supone la continuidad de la 
coalici611 entre centristas y nacionalistas radicales y augura 
la posibiiidad de continuar el diáiogo con Moscú. 

El líder laborista S. Peres apoya la propuesta del ministro de 
la Pdicia israeií de formar un Gobiirno de coalicih de gua 
rra cantes de que sea demasiado tardem. 

11 El presidente dei Gobierno español afirma en conferencia 
de prensa que aEspaña no estar& implicada en una acci611 
ofensiva a lrakr y que no cornparte que adeba retirarse de 
las misiones que este curnpliendo, porque atiende al reque- 
rimiento de la ONU de apoyar a los palses comprometidos 
en Kuwait en la liberaci6n de su territorior. 

El Ejercito sovietico asaita ei edifici de la Casa de la Rensa 
de Vilna (Lituania), hiriendo a tres personas, y ocupa la sede 
del Departarnento de Defensa dei Distrito. Los nacionalistas 
liuanos concentrados ante ei Parlamento dedaran estar 
dispuestos a resistir violentamente cualquier intervendh 
anada contra este ediicio. 

Tres pati~dos de la oposici6n rnarroqui piden cambios politi- 
cos radicales en ei transcurso de un rnitin unitari0 ceiebrado 
en Rabat con oca& del 47O aniverserio de la redacci6n y 
presentaci6n del manifiesto de la independencia. 
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La CE hace un llamamiento a Moscu para que deje de inti- 
midar por la fuerza a 10s w'ses báiticos y para que respete 
frente a estas repúblicas rlos acuerdos tornados en el cua- 
dro de la CSCEn y, en particular, ala declaracibn de Parisu. 
Por su parte, la OTAN pide a la URSS que ase abstenga de 
todo acto de intirnidaci6n y de recurso a la fuerzan en el Wl- 
tico. 

La CE y 10s Paises No Alineados expresan su total apoyo al 
plan que J. Pbrez de Cubllar expondrh el dia 12 a Saddam 
Hussein en Bagdad: retirada inrnediata de Kuwait; no agre- 
si6n si hay retirada; retirada de fuerzas de la coalici6n antii- 
raqui en el Golfo; control por 10s cascos azules de la retirada 
de las fuerzas iraquies de Kuv~ait y de la frontera entre em- 
bos paises; celebraci6n de una conferencia internacional 
de paz sobre Oriente Medio. 

El rnovirniento de oposicih somali dei Msnifesto (dei nom- 
bre de un documento publicado en rnayo de 1990 por per- 
sonalidades rncderadas opuestas al régirnen dei presidente 
S. Barre) lanza un llamamiento de ayuda de la cornunidad 
internacional pidiendo rcon urgencia, viveres, rnedicinas y 
carburante para evitar el hambre y las epiderniasr. 

12 En el transcurso de una conferencia nacional celebrada en 
Praga, ei Foro Civico, rnovimiento en ei poder en Checoslo- 
vaquia desde la arevolucih de terciopelom, decide convertir- 
se en partido politico antela desapaici6n del enemigo (Par- 
tido Comunista) que habia dado consistencia al movirniento 

M. Gorbachov propone'la designacih del hasta ahora rni- 
nistro de Finanzas. V. Pavlov, como nuevo iefe de Gobierno - ~- - 

en sustiucibn de N. Rizhkov. 

El Parlamento maco aptueba ei nuevo Gobimo formado, 
por encargo de L. Walesa, por J.K. Biiecki, que pretende 
continuar en lo esencial la politica econhica del gabinete 
de Mazowiecki. 

El Congreso de EE.UU autoriza al presidente Bush a recurrir 
a la fuerza contra lrak si lo considera de interés nacional v si 
el día 15 ei ejerdto de Saddam Hussein no ha efectuado una 
retirada total e incondicional de Kuwait. El Senado ameba 
la resoluci6n por 52 votos contra 47 y la Cámara de'flepre- 
sentantes, por 250 a 183. 

En su tradicional discurso de comienzo del a170 ante 10s 126 
embaiadores acreditados ante El Vaticano, ei WM Juan 
~ a b l o  ll condena la guerra corno sduci6n restituir ei 
derecho violado por lrak con la invasi6n de Kuwait. 

Seis repúblicas sovibticas (Letonia, Estonia, Rusia, Arma 
nia, Georgia y Kazajstan) condenan ei envio y la utilizaci6n 
de tropas en Lituania, durante la reunibn dei Consep de la 
Federaci6n. M. Gorbachov decide enviar una delegacibn 
mediadora a Vilna. 

13 Tras 10s enfrentamkntos que causan la rnuerte a 15 civiles y 
hieren a otros 130, el presidente Iituano, V. Landsbergis, 
anuncia que en una negociaci6n Última hora ha pactado 
una tregua con ei Ejército soviéüco. Pese a dlo, miles de 
personas pemyecen ante el Parlamento, desafiando el 
toque de queda lrnpuesto por 10s miliares sovieticos y ei 
Comite de Salvaci6n Nacional. 

14 La CE hace una llamamiento al rnundo árabe, induida la 
OLP, para que concentre tcdos sus esfuerzos ante las auto- 
ridades iraquies para encontrar una soluci6n pacifica a la 
crisis del Golfo antes de que expire el plazo fijado por la 
ONU. 

El presidente de la Comisi6n Europea, J. Delors, declara 
que la CE esta dispuesta a cmgdar ayudas a la URSS por 
valor de 1 17.000 millones de pesetas si persiste ei uso de la 
fuma en Lituania. Los Doce insten a Moscú para que aia 
situaci6n que prevalece acktalrnente en Lituania no se pro- 
longue de ninguna manera ni se extienda a 10s otros paises 
b&cosD. 
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V. Paviov es elegido nuevo primer ministro de la URSS por 
el Soviet Supremo sovibtico. con 279 votos a favor, 75 en 
contra y 66 abstenciones. 

Abu lyad, principal consejero de Arafat, y Abu Al Hol, jefe de 
10s servicios de seguridad de la OLP, son asesinados en Tu- 
nez. 

Las tres repúblicas baticas y la Federaci6n Rusa firman en 
Tallin (Estonia) un pacto en el que reconocen la soberania 
de cada una de ellas -aue el Kremlin rechaza- v declaran 
ilegales las acciones de ¡as estructuras paralelas: rechazan 
ademhs la inte~encibn del Eibrcito sovibtico v ~ iden  la rne- , . 
diaci6n de la ONU. 

Los ocho rniernbros del Gobierno argentino presentan su 
renuncia formal para dejar las rnanos libres al presidente C. 
Menem en la reestructuraci6n de ministerios que prepara. 
Menem acepta otras dos dimisiones de rnayor irnportancia: 
las de A. Alzogaray, su asesor para deuda externa, que 
rompe el pacto de los peronistas con su parbdo de la dere- 
cha, y E. Yoma, acusado por la Ernbajada de EE.UU de 
intento de soborno en perjuicio de la empresa Swifí Armour. 

J. Serrano asurne la presidencia de Guatemala y efectua 
unos cambios en la cúpula militar que 61 misrno califica de 
vitales para capuntalar la instiicionalidad, el respeto a 10s 
derechos hurnanos y el proceso de paz con la guerrilla. 

El Parlamento iraqui, reunido en sesibn extraordinaria, se 
declara adispuesto a luchan para defender la ocupaci6n de 
Kuwait, lo que prácticamente equivale a una declaracibn de 
guerra, cuando faltan s610 dos dias para el fin del ultirnhturn 
de la ONU. 

Tras entrevistarse con el presidente francbs, F. Mitterrand, 
J. PBrez de CuOlar señala que ahonestamente no veo ya 
razbn alguna para ser optimista sobre una soluci6n pacifi- 
can y que alrak no esth dipuesto a discutir potenciales solu- 
ciones diplomhticas a la crisisn. 

El presidente del Congreso Nacional A f r i m  (ANC), O. 
Tambo, afirma que este movirniento anti-aparthei se ha 
propuesto como objeüvo rnhs inrnediato la crsaci6n de uni- 
dades de autodefensa para hacer frente a la violencia en 10s 
suburbios de poblaci6n negra de Johannesburgo y otras 
grandes ciudades. 

15 Cinco palestinos rnueren y rnás de cien resultan hefidos por 
militares ivaelies durante las rnanifestaciones en 10s tenito- 
rios ocupados tras el asesinato de dos lderes palestinos en 
Túnez. 

El embaiador sovibtico en Washinaton. A. Bessrnertnii, es 
ratifica& por el Parlamento sovi6tiÜ~ c&o nuevo rninktro 
de Exteriores en sustituci6n del dimitido E. Shevardnadze. 

Jorm L. Ochoa, uno de los arandes del cartel de Medellin, 
se ktrega a las autocidade<cdombianas, acogiéndose a 
10s decretos aubernamentales de C. Gaviria aue ofrecen la 
no extradici6ñ y rebaja de penas a quienes se sometan 
vduntariamente a la justicia. 

Las tropes especiales del Ministerio del Interior sovibtico 
toman por asalto la academia de poilcia de R i i  (Letonia) 
para *confiscar las m a s  de fuego que habia en Ios loca- 
lesm; el G o b i o  letbn llama a la poblaci6n y al rnundo a 
resistir y defenderse ante un eventual ataque del Ejército. 

16 M. Gorbachov pide ante el Parlamento de la URSS la supre- 
si6n de la ley de prensa -eprobada el pasado verano- y, 
ante las protestas de los diputados, decide que una comi- 
si6n pariamentaria estudie rneddas concretas para rasegu- 
rar la objetividad de la informaci6n sobre 10s acontecirnien- 
tos en el paísn. 

El Parlamento francés, reunido en sesi6n extraordinaria, 
eprueba por 523 vdos a favor, 43 en contra y 2 ahstencio- 
nes, la participaci6n de su país en una operacibn militar 
contra Irak, dirigida por el rnando militar norteamericano. 

El multitudinario funeral por las víctimas de la accion militar 
del dia 14 se convierte en un acto de afirrnacion nacional 
lituana respaldado por representantes de otras republicas. 
expresando su oposición a la politica del Kremlin. 

16-1 7 Tras tres semanas de combates en Mogadiscio, el Gob~er- 
no somali anuncia la conclusión de un alto el fuego inmedia- 
to, que 10s rebeldes del CSU desmienten formalmente, el 
dia 17. 

17 A las 0:41 hora espahola, aviones de la coalicion ~nternacio- 
nal antiiraqui procedentes de Arabia Saudi y Bahrein co- 
mienzan a bombardear 10s principales centros estratégicos 
de Bagdad, en un ataque selectivo contra bases aereas, 
centros militares y cornplejos de comunicaciones. 

El Senado y la Chrnara de Diputados italianos aprueban 
sendas rnociones del Gobierno para participar en uuna ac- 
ción de pdicia internacionaln, metafora juridica para justifi- 
car una intervención prohibida por la Constitución italiana. 

Los rninistros de Exteriores y Defensa de la UEO se reunen 
en París parasvaluar las consecuencias de la guerra en el 
Golfo y acuerdan areforzar la coordinacion y especialrnente 
la de las fuerzas navales y apoyo logistico para las fuerzas 
terrestres y abreasn mediante la instauracion de una aautori- 
dad de coordinaci6n en la zona UEO ante la que cada pais 
participante presentarh un oficial de enlacer, incapaces de 
elaborar un proyecto comun y coherente de paz para la 
guerra del Golfo. 

El Comiitb de Planes de Defensa de la OTAN decide enviar 
la flota estacionada en el canal de la Mancha al Mediterrá- 
neo central, frente a las costas de Libia, para asegurar y 
proteger la libre navegaci6n en esta zona, considerada vital 
en estos rnornentos por 10s aliados. 

La OLP, representante de la única naci6n hrabe que apoya 
explicita y beligerantemente a Sadam Hussein, convoca en 
un comunicado a la solidaridad activa con el r@rnen de 
Bagdad. 

18 Los irnames de nurnerosas rnezquitas de ciudades rnaghre- 
bies hacen un llamamiento unhnirne a la ~oblaci6n Dara aue 
se surne a la guerra santa contra el irnpehalismo y en defen- 
sa de Irak. Se poducen nurnerosas rnanifestaciones en 
protesta por la conflagracibn, la principal de ellas convoca- 
da por 10s integristas del Frente Islámii de Salvaci6n (FIS). 
que reúne en Argel a rnhs de rnedio rnillbn de personas. 

Los nacionalistas estonios levantan barricadas alrededor 
del Parlamento siguiendo las medidas adoptadas en Litua- 
nia y Letonia. El Gobietno let6n, por otra parte, amenaza 
con atacar a las tropas especiales del Ministerio del Interior 
de la URSS si M. Gorbachov no las retira de la capital. 
R ¡ .  

Un grupo de la guerrilla colombiana Ejbrcito de Liberaci6n 
Nacional (ELN) secuestra a 104 trabajadores que cons- 
truian un oleoducte, liberando a 100 de ellos y reteniendo a 
tres ciudadanos franceses y otro cdombiano. 

20 Una rnanifestaci6n de doscientas mil personas pide la dirni- 
si6n de M. Gorbachov, res~onsabilizhdole  or las rnuertes 
en Lituania y acusándole de querer instaurar una dictadura. 

Cinco personas resultan rnuertas y otras once heridas al 
asaltar el edficio central del Ministerio del Interior leth, en 
R i i ,  una unidad de 10s aboinas negra-, cuerpo de Mite del 
Ministerio del Interior sovi8tico. 

21 G. Bush hace un llamamiento a MoscÚ para que renuncie al 
uso de la fuerza en el M c o ;  al misrno tiempo, la OTAN y la 
CE advierien a MoscÚ que no hacerlo podfla conllevar con- 
secuencias muy negafivas para la URSS, y empiezan a es- 
tudiar la posibi l id de adopiar medias diplomhticas de 
presi6n contra Moscu. 

Los rninistros de Exteriores de Checoslovaquia, Hungfla y 



Polonia acuerdan el calendari0 de su d ida  del Pacto de 
Varsovia a partir del primer0 de julio pr6xim0, en el árnbito 
militar, y de la pr6xima Conferencia de Helsinki (primavera 
de 1992) en el politico. 

El Parlamento let6n aprueba en una sesi6n de emergencia 
la creaci6n de unidades especiales de autodefensa, en res- 
puesta al ataque de las tropas sovibticas, haciendo un Ila- 
mamiento a los j6venes y a voluntarios para que se presen- 
ten inmediatamente en el Ministeri0 del Intdor de la 
repljblica. 

La presidencia luxemburguesa de la CE afina que Israel 
está dispuesto a discutir con la CE una soluci6n global a 10s 
problemas de Oriente Pr6ximo auna vez que la paz haya 
sido alcanzadan, segun el compromiso acordado el dia 20 
por el ministro israeli de Exteriores, D. Levy, y su homdogo 
luxemburgubs, J. Poos. 

El presidente del Parlamento ruso, B. Eltsin, afirma que Ru- 
sia quiere desempefiar el papel de garante de la democra- 
cia en el territori0 de la URSS y est& dispuesta a crear un 
ejército propio para defenderla; continuando su mayor de- 
safio a Gorbachov, acusa a la direcci6n sovietica de apoyar 
a las estructuras anticonstitucionales que se han creado en 
Letonia y Lituania (Comitb de Salvaci6n Nacional). 

El rey Harald V de Noruega toma posesi6n del trono, juran- 
do la Constituci6n. 

El responsable de Relaciones Exteriores de la Cornisi6n Eu- 
ropea, F. Audriessen, anuncia ante el Parlamento Europeo 
la suspensi6n de la reuni6n del comite mixto CE-URSS, en 
la que se debia revisar la marcha del acuerdo de coopera- 
ci6n y comercio firmado en diciembre de 1989. La Cámara 
deude aplazar su decisión de conceder una ayuda alirnen- 
taria de 250 millones de ecus. 

22 La CE anuncia que pretende frenar 10s procedimientos para 
la otorgaci6n de a y m  financiera a la URSS en protesta por 
la represión en las repúMicas bálticas, y que ha decidii 
pedir explcaciones a Moscic por las presuntas vidaciones 
de los derechos humanos. Por otra parte, Canada adopta 
m e d i ¡  para l i ¡  la ayuda otorgada a la URSS con el 
respeto de 10s rderechos y libertades fundamentalesr de 
10s pueblos baticos. 

M. Gorbachov rechaza toda responsabilidad en los trágicos 
econtecimientos en Vina y R ¡ .  

23 El ministro yugoslavo de Defensa ameneza a la república de 
Croacia con intervenir en su tenitori0 si no disuelve inmedia- 
tamente atodas sus fmaciones a r m a b .  

M. Gorbachov mi te  un decreto presidencii por el cual se 
deroga el valor de 10s billetes de curso leg' de 50 y 100 
rublos, que oficialmente pretende mba t i r  el mercado ne- 
gro. 

24 El Gobierno de Jap6n anuncia que contribuirh con otros 
nueve mil millones de Mares al mantenimiento de la fuerza 
mulünedonal desplegade en el ooifo PBrsico Y que envia&. 
en caso necesario, aviones m l i i  con finis rk de com- 
bate para evacuar refugiidos d t i cos .  

El pleno del Parlamento Europea aprueba -por 202 votos a 
favor, 98 en contra y 25 abstenciones- una resolucibn en la 
que pide el apoyo de la CE a la convocatoria de una confe- 
rencia intemacbd para la paz en Oriente Prdximo euna vez 
restaurada la independenda de K&. 

Argentina entra oficialmente en la guena contra lrak al apro- 
bar la Cgmara de Diputados, tras encendidos debates, el 
mantenimiento en aguas del Golfo de las dos naves que se 
mandaron aili en octubre de 1990, con tmcbntos soldados 
a bordo. 

Un carro de combate del Ejáruto soviético abre fuego con- 
tra un coche particular en los alrededores de \lilna (Litua- 
nia), hiriendo a una persona. En Tallin (Estonia), se descu- 

bren 10s cadkveres de dos dirigentes sindicales suecos, B. 
Whinberg y O. Fredriksson, presumiblemente asesinados. 

25 El ministro de Exteriores 'alemln, H.D. Genscher, se discul- 
pa ante el primer ministro israeli, I. Shamir, por la contribu- 
ci6n de empresas alemanas al desarrollo de armament0 
quimico y convencional en Irak. Ademh ofrece al Gobiemo 
israeli una ayuda de 160 millones de d6lares y baterias de 
misiles antimisiles Patriot. 

Decenas de miles de personas participan en los funerales 
de las cuatro victimas del tiroteo acakido el pasado dia 20 
en Riga (Letonia) al atacar 10s aboinas negrasr sovibticos el 
Minisierio del Interior let6n. 

- 

El pert6dico cubano Gmma afina que Cuba ha ofrecido 
los servicios de 10s 180 medicos y enfermeras que esth 
trabajando en lrak al Comitb Internacional de la Cruz Roja, 
que se prepara para asistir a las victimas de la guerra del 
Golfo. 

26 Un decreto presidencial de M. Gorbachov, justificado en el 
cuadro de amedidas contra el sabotaje econ6micor, atribu- 
ye nuevas y amplias facultades al Comite de Seguridad del 
Estado de la URSS (KGB) para investigar actividades em- 
presariales en todo el pals. 

J. Baker se entrevista con el nuevo ministro soviético de 
Exteriores, A. Bessmertnij, para evalw la situaci6n en las 
repúblicas bálticas, el desamollo de la guerra en el golfo 
Pbrsico y el estado de las negociaciones sobre reducci6n 
de m a s  estratégiias. 

La mancha de petrbleo causada por 10s iraquies en el Golfo 
empieza a arder. 

El Ccfniitb de Salvacih Nacional liano, 6rgano fantasrna- 
g6nco dominado por el PC local y que orden6 el asalto a la 
torre de TV ei dia 13 y proclam6 que todo el poder habia 
pasado a sus manos en Lituania, anuncia su autodisolucibn 
temporal en señal de buena vduntad. 

El presidente croata, F. Tudjman, acuerda desmovilizar a 
miles de reservistas de la policia croata, puestos en estado 
de alerta ante una posibie intervencibn militar, a la vez que 
las R.AA. yugoslavas acceden a disminuir la alerta en los 
cuarteles militares de Croacia. 

27 El presidente somali S. Bane logra escapar cuando las hrer- 
zas rebeldes del CSU toman el palacio presidencial en Mo- 
gadiscio, tras videntos combates. 

Cinco personas resultan muertas y rnedio centenar heridas 
en Gaziabad, cerca de Nueva Delhi, en una manifestación 
contra la guerra que degenera en enfrentamientos entre 
hindúes y musulmanes. 

Dos personas mueren en los graves sucesos que tienen 
lugar en Puerto Principe (Haiti) a causa de los rumores so- 
bre un nuevo golpe de estado por parte de ex dwalistas 
para impedir el acceso a la presideocia de B. Aristide. 

28 El Gobierno de h h ,  país que tiene la mayor extensi6n de 
costas sobre el golfo PBrsico, h&e un llamamiento a las 
organizeciones internec- espedalizadas para una 
aayuda de urgencia para controlar y reducin la mancha de 
petrbleo producida por el vertido iraqui de más de 1.750 
millones de l ios  de crudo al mar. 

Los Gobiemos de EE.W y la URSS anuncian el aplaza- 
miento de la cumbre que estaba convocada para el dia 11 
de febrero en Moscic entre 106 presidente G. Bush y M. Gor- 
bachov. 

El G o b i  marroqui hace un lamamiento de ultima hora a 
10s ciudadanos a que sigan la huelga general y la pmada de 
ayuno com/ocadas por las centreles sindicales de la oposi- 
ci6n en s o l i ¡  con el pueblo de kek. 

El ministro argentino de Economia, A. Erman, presenta su 
dimisión y la de todo su equipo, tres una nueva crisis econ6- 
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mico-financiera causada por una brusca escalada del dblar. 
Menem nombra a su hasta ahora ministro de Exteriores, D. 
Cavallo, como cuarto conductor de Economia en un atio y 
medi¡. 

Dimite el ministro frances de Defensa, J.P. Chevbnement, 
quien afirma que en su renuncia ha influido la amenaza de 
que la rl6gica de la guerra lleve a un.alejamiento cada dia 
mhs acentuado de 10s objetivos fijados por la ONUr. Es 
sustituido en el cargo por el hasta ahora ministro del Interior, 
P. Joxe. 

Los lideres del ANC, N. Mandela, y del partido zulu Inkatha, 
M. Buthelezi, se reúnen por primera vez desde 1979, mar- 
cando el inicio de una colaboración para erradiw la violen- 
cia que, en caso de fallar, podria pmer en peligro el proce- 
so negociador iniciado en Pretoris. 

Toda la prensa de la oposici6n marroquí alaba el viraje del 
primer ministro, A. Laraki, cuyo Gobierno ha recuperado 
gran patte del prestigio perdido en 10s incidentes de Fez del 
pasado mes de diciembre, gracies a su apoyo a la huelga 
general en favor de Irak. 

En respuesta a 10s ataques palestinos contra la franja de 
seguridad bajo control israelí'en Libano, el bombardéo del 
Eibrclo v la Armada israelies sobre el campo de refugiados 
phestinos de Radidiya y bases de la guhlla proird Hez- 
bollah causa al menos 8 muertos y 10 heridos. 

Dos dias deswes de la toma de Moaadiscio. el CSU nom- 
bra a Ali M. ~oharned jefe de ~stado, en susttuci6n de S. 
h e ,  quien huy6 de la capital y se halla en ruta hacia Kenia. 

Según fuentes militares británicas, lrak ha comenzado a 
provocar una segunda marea negra en las aguas del norte 
del golfo PBrsico con el vertido de crudo desde la terminal 
iraqui situada en Mina Al-Bahr. 

El ministro del Interior croata se niega a entregar al ministro 
de Defensa en esta república, general M. Spegeli, según la 
orden recibida del tribunal militar de Zagreb, que le acusa 
de haber provocado cun levantamiento armadon en Croa- 
cia. 

La Comisi6n Europea decide otorgar ayudas por valor de 
500 millones de ecus a Egipto (1 75), Turquia (1 75) y Jorda- 
nia (1 50), 10s tres paises que han notado mhs 10s efectos de 
la guerra del Golfo en sus respectivas economias. 

Alrededor de den mil m i l i t e s  y simpatizantes integristas 
se manifiestan en Argel, solicitando el apoyo del EHcito 
para construir un Estado idámico en Argelia y la retirada del 
poder del presidente de la república, Ch. Benyedid. 

El presidente surafriceno, F. de Klerk, da el golpe de gracia 
al caoertheidr al anunciar aue el Parlamento abdirá, en los 
prbxhos meses, los tres uitimos íundamentos juridicos del 
sistema de segregaci6n radal irnperente en Suráfrica desde 
hace 40 atiosr~l &uncio de De ~ lerk  es contestado con la 
ruidosa protesta y la marcha del hemicido de 10s 39 diputa- 
dos del Partido Conservador, de extrema derecha, que de- 
fiende el retomo a una totai segregad6n. 

La presidencia de la Internacional Sodalista (IS) se ocupa, 
en una reunión en Ginebra, de la situaci6n en la guerra del 
Goifo, del nuevo orden pditico tras el fin del conflicto y de la 
nueva situaciin en los paises blrlticos. La IS afirma que no 
piensa rornper con la OLP a pesar de su alineamiento con 
kak. 

El pleno del Comi6 Central del PCUS conduye sellando la 
recondliadón del líder M. Gorbachov con los sectores con- 
sewadwes del part¡& y da el espaldarazo a 10s comunistas 

para pasar a una postura mhs activa y organizada en el 
Parlamento de la Federaci6n Rusa, presidida por B. 
Eltsin. 

El presidente del Consejo de Segur~dad de la ONU, el em- 
bajador del Zaire, B. Adeito, no autoriza la celebraci6n de 
un debate sobre la guerra del Golfo, propuesto por 10s cln- 
co paises del Maghreb. 

La reuni6n entre M. Gorbachov y el Cpnsejo de la Federa. 
ci6n, que aglutina a 10s lideres de todas las repúblicas, en la 
que se debia adoptar una posici6n conjunta sobre el futuro 
de la Uni6n y el alza generdizada de 10s precios, finaliza sin 
acuerdo. 

Catorce ejecutivos austriacos de máximo nivel en una em- 
presa estatal son condenados a cumplir penas de hasta 
dos atios y medio de prisi6n por haber vendido llegalmente 
armas a lrbn via Libia y a lrak via Jordania. 

El ex jefe del Gobierno croata y actual representante de 
Croacia en la Residencia federal, S. Mesc, acusa a B. Jo- 
vic, presidente de este 6rgan0, de estar llevando a cabo 
una campafia pdítica contra Croacia con el fin de poder 
crear una cgran Serbian. 
Unos 350.000 marroquies se manifiestan en Rabat en soli- 
daridad con el p u d o  iraqui y contra la guerra, s~guiendo la 
convocatoria de cinco parbdos de la oposicin y cuatro 
centrales sindicales. 

El nuevo ministro de Economia argentino, D. Cavallo, anun- 
cia, tres dias despues de ocupar el cargo, diversas medidas 
para mantener y reforzar la política de rigor instaurada por 
C. Menem veinte meses atrhs: reajustes en la fiscal~dad y la 
pandad entre el austral y el d6iar. 

La Comisión Europea decide conceder una ayuda alimenta- 
ria con carbcter de urgencia a la poblaci6n palestina por un 
total de 3.000 millones de pesetas, destinada a 10s campos 
de refugiados en Jordania, Siria y Libano y a 10s tenitorios 
ocupados en Gaza y Cisjordanra. 

O. Bush presenta al Congreso de EE.UU un presupuesto 
para el atio fiscal 1992 que contiene 30.000 millones de 
dares para pagar el coste de la guerra del golfo Persi- 
co. 

El Conseio de Ministros de la CE decide contribuir a la finan- 
ciaci6n de la guerra del Golfo, creando un fondo de ayuda 
 ara los p als es miernbros de la CE directamente implicados 

El presidente de Irán, H. Rafsanjani, se ofrece como media- 
dor entre EE.W e lrak para ayudar a finalizar la guerra, 
inidativa que es bien recibida por el Secretaria General de la 
ONU. J. Pkez de Wla r .  

Los Kderes del Congreso Nacional Africano (ANC) y del 
Congreso Panafricano (PAC), N. Mandela y C. Makwetu, se 
reúnen en Johannesburgo v anuncian que en 10s prbximos 
10 dias crearán un cmR6 de enlacen encargado de organi- 
zar *una conferencia paWt im para el prbximo mes. 

5 El viceministro soviético de Exteriores. A. Belonogov, visita 
Irán Mlra mantener conversaciones con las autocidades del 
pais'sobre una posible sduci6n a la guerra. 

M. Gorbachov declara ilegel el plebiscito lituano previsto 
para el día 9, en un dacreto que acusa a 10s dirigentes de la 
repÚMi W c a  de querer bloquear la realizaci6n del refe- 
rédum sobre el mantenimiento de la Uniin, convocado para 
el 17 de marzo. 

25 exDertos de 12 a m i a s  especializadas de la ONU y de 
la inhtria petrolifG inician eri ~inebra una reuni6n de dos 
días a werta cenada, convocada por el PNUMA, para eva- 
luar 10s daños causados por la marea negra en el Golfo y 
tratar de frenarla. 

La Asarnblea Nacional Consttuyente de Colombia inaugura 



sus sesiones entre la esperanza de unos y el escepticisrno 
de otros, y consenso acerca de su amplia representativi- 
dad. 

Israel responde a 10s ataques de Al Fatah bombardeando 
siete bases palestinas del sur del Libano. 

El ministro espat701 de Exteriores, F. Fernhdez Ord6tiez, 
inicia una gira por 10s paises de Europa del Este en calidad 
de presidente del Comte de Ministros del Consep de Euro- 
pa para evaluar la petici6n de ingreso de estos paises a la 
Organizaci6n asi como su evdución democratica. 

El Ejército libanbs empieza su despliegue en el sur del Liba- 
no (regi6n que ha estado fuera del control directo del Esta- 
do desde 1975) con lo cual el Gobierno intenta imponer la 
autoridad central sobre las varias milicias libanesas y no 
libanesas de la zona. 

El presidente de la Federación Rusa, B. Eltsin, propone in- 
cluir una pregunta sobre la confianza popular en la política 
actual de M. Gorbachov y del Patiamento de la URSS en el 
referbndum sobre la unidad del país. 

Bagdad anuncia, a traves de la agencia oficial de noticias 
iraqui, la ruptura de sus relaciones diplomaticas con seis 
paises de la coalici6n antiiraqui (EE.UU, Reino Unido, Fran- 
cia, Ralia, Arabia.Saudi y Egipto) y lanza un nuevo llama- 
miento a la guerra santa contra intereses occidentales. 

El rey Hussein de Jordania se alinea claramente con lrak 
asegurando que el presidente de este país, S. Hussein, está 
defendiendo con su lucha a todos los árabes, y hace un 
llamamiento a Rodos 10s que desde el primer mornento de 
la guerra se pusieron del lado de la paz y de la vidau para 
que pongan fin a esta rcatástrofe y saiven al pueblo ira- 
quin. 

J. Baker declara que tanto irak como lrán deberán desem- 
peñar en el futuro run importante papeln en la región, y 
anuncia la disposición de la coalici6n lidqrada por Washing- 
ton a contribuir econ6miiente a la reconstrucci6n del 
país enemigo. 

Repmwbntes del Gobierno de Ansda v de UNITA inician 
negociaciones con vistas a firmar unacu&do provisional de 
paz, aunque no esteMecen un cese de las hostilidades. 

Las guenillas mantistas cdombianas llevan a cabo la peor 
ofensiva terrorista desde que C. Gaviria asum6 el poder (7 
de agosto 1990), causando 45 muertos. 

La OLP haca un llamamiento ai Consejo de Seguridad de la 
ONU para que evite Ios arrestos rnasivos de mbstinos or- 

El IRA (Ejbrcito Republicano Irlandb) realiza un atentado 
contra la residencia del primer ministro brithico, J. Major, 
mientras se encontraba reunido el Gabinete de Guerra, sin 
ocasionar victimas. 

El secretario de Estado nortemwiam, J. Baker, sugiere la 
creaci6n de un banco de reconstrucci6n y desarrdlo en 
Oriente R6ximo e indica claramente que la permanenda o 
no de Saddam Hussein en el poder influirá en la politica 
e s t a d o u n ¡  en la regi6n. 

En la toma de posesión de la Residencia de Hait[, B. Aristi- 
de apela a la concertaci6n -en un país cazotado durante 
demasiado tiernpo por el tenorismor- y animi¡ su inten- 
d6n de senear una jerarquia miliar tecuentemente corrup- 
ta y durbulenb. 

Sddados isradles matan a tres miernbros de un comando 
árabe provinente de Jordanii que atacó a un autobirs de 
soldados. El ministro de Defensa, M. Arens, culpa a Jorda- 
nia de la infiltracibn en lsrael de 10s tres árabes. 

El grupo revducionerio turco Dev-Sd (Izquierda Revducio- 
naria) realiza un atentado contra el cuariel general de la 

Fuerza Abrea de la OTAN en Esmima, junto al mar Egeo, sin 
causar daíios personales. 

En una reuni6n informal de consultas del Consejo de Segu- 
ndad de la ONU, J. Pérez de Cuéllar manifiesta su gran 
preocupaci6n por la suerte de 10s civiles en Kuwait e lrak y 
afirma que se mandará aa la regi6nr una misi6n común de la 
UNICEF y la OMS para suministrar ra las madres y nitiosm 
recursos médicos de urgencia. 

La Comisi6n Europea decikie otorgar una ayuda alimentaria 
de urgencia de 7,9 millones de ecus a los palestines de 10s 
tenitorios ocupados, asi como una ayuda medica en favor 
de 10s campos de refuaiados del sur del Libano, avuda aue 
se suma a la acordadael dia 4 por el Consejo de~inistks 
comunitario. 

La Comisi6n aV&d y Reconciliadónr, creada por el Go- 
b i n o  democrhtico chileno, entrega un informe al presiden- 
te P. Aylwin sobre las violaciones de las derechos humanos 
cometidas durante el regimen militar de A. Pinochet. 

9 El diatio oWal sirio Al Thawra pide a 10s iraquies que asesi- 
nen a Saddam Hussein como Único rnétodo para acabar 
conlaguerraencurso. 

M. Gorbachov hace un llamamiento a Saddam Hussein a 
ahacer prueba de realbon y anuncia el envio inmediato a 
Bagdad de su representante personal. 

Con una partidpación del 84 % del censo Y el 90.5 % de 
votos afirmatives, 10s ltuanos confirrnan su bduntad de in- 
dependencia y su apoyo a la politica de secesión aue sos- 
tienen el presidente, v.-~andsbergis, y su equipo de'gobler- 
no. 

El primer ministro israeli, I. W i ,  intenta tranquilizar a la 
p6blaci6n tras un nuevo ataque iraqui con misiles Scud. 
afirrnando que rests cerca el final de las agrasiones terroris- 
tas iraquiesm y pidindo que se haga una vida normal por- 
que rno hay motivos para pensar que ha aumentado el 
peligro para Israelr. 

El viceprimer ministro iraqui, S. Hammadi, llgga a Tehe& 
para entregar la respuesta escrita de Saddarn Hussein y el 
Gobimo de Bagdad a sus propuestas para acabar con la 
guera del Goifo. 

10 El secretario del Foreign Otfice, D. Hurd, afirma en una en- 
trevista que, aunque no espera que las tropas británicas 
permanezcan en el Gdfo tras la guerra con Irak, si entonces 
algún Estado árabe sdicita ayuda militar, el Reino Unido y 
sus aliados occidentales podrim otorgarla. 

El viceprimer ministro iraqui, S. Hammadi, muestra una pos- 
tura ambigua respecto a la posibilidad de una salda nego- 
ciada al conflicto al rechazar, por un lado, la posibiliid de 
establecer un alto el fuego en la guerra, y mostrarse, por el 
otro, dispuesto a mantener rconversaciones sin condido- 
nes predasr con los paises árabes, usiempre que EE.W se 
abstertga de intervenir en las negociecionesm. 

La muerte de 17 zulúes m i l i t e s  de Inkatha, abatidos en 
una emboscada al autobús en que wajaban cerca de Natal, 
aviva la tensión interbtnica de Swhfrica. 

Los Jemeres Rojos bombardean la Ciudad de Battambang, 
al noroeste de Camboya, matando a 16 civiies e h i  a 
decenas de personas, en el primer ataque a esta regi6r1, 
basti6n de las tropas gubernamentales, desde 1979, y que 
habia sido anunciado en las Últimas semanas. 

El proceso contra Winnie Mandeia es aplazado por el Tribu- 
nal Suprerno de Johannesburgo al afirmar el fiscal que su 
principal testigo de cargo fue aparentemente secuestrado 
la tarde del dia anterior. 

La conferencia de 15 ministros de Exteriores del bloque de 
102 países que f m  el Movimiento de Paises No Alinea- 
dos, comienza -un dia antes de lo previsto- w s  delibera- 



ciones en Belgrado para discutir un plan de paz para el 
Golfo propuesto por 10s Gobiemos de lndia e Iran. 

El Parlamento lituano, reunido en sesion extraordinaria para 
ratificar 10s resultados del plebiscito nacional del dia 9, deci- 
de convertir el masivo voto a favor de la independencia de 
la república en una ley constitucional y en un fundamento 
del Estado lituano. El presidente de la república, V. Lands- 
bergis, anuncia que pedira el ingreso en la ONU. 

El primer ministro hungaro, J. Antall, reconoce públicamen- 
te el error cometido por su Gobiemo al vender armas a la 
república de Croacia en otono pasado sin contar con la 
autorizacibn, exigida por la ley, de por lo menos cinco minis- 
tros del Gabinete. 

El Parlamento de lslandia decide reconocer la república li- 
tuana como un Estado independiente y mantener relacio- 
nes diplomhticas con ella lo antes posible, iniciativa que 
provoca malestar en Moscu. 

El primer ministro israelí, I. Shamir, declara creer que Israel 
rentrara en un proceso de negociaci6n con 10s paises gra- 
bes y otros factores políticos del mundor. 

12 Saddam Hussein se muestra dispuesto a colaborar con la 
URSS ry otras naciones y agenciasn en la busqueda de una 
soluci6n rpacífica, politica: equitativa y honorabler a las 
cuestiones centrales de Oriente Medio, uincluvendo la situa- 
ci6n en el Golfor, precisando que la coalici6n internacional 
debe cesar en sus bombardeos. 

V. Ignatenko, portavoz del presidente sovibtico, declara que 
la URSS ha llegado a un acuerdo con sus aliados del Pacto 
de Varsovia con el fin de desmantelar esta organizaci6n 
militar para el pr6ximo 1 de abril, durante una reuni6n que se 
celebrara en Budapest. 

El grupo guerriller0 peruano Sendero Luminoso amenaza 
de muerte al Secretari0 General de la ONU, J. Pbrez de 
Cubllar, por haber llevado rinadecuadamenten el conflicto 
del golfo Pbrsico y haber sido rmanipulado a su gustor por 
el presidente estadounidense, G. Bush, para que se adop- 
taran resoluciones contrarias a Irak. 

13 El presidente de la organizacbn pansovietica de Letonia 
rlnterhonb, A. Aleksejevs, acusa al presidente sovibtico. M. 
Gorbachov, de haber rperrnitido la ley de la jungla en las 
repúblicas baticas, y al presidente de Letonia. A. Gorbu- 
nov, de instigar accionesterroristas contra el Ejbrcito sovib- 
tico y la minoria rusa en esta República, y pide el estado de 
exc&ciin en Letonia upara resiablecerla lep. 

La Coordinadora Nacional Guerrillera de Cdombia, formada 
por las Fuerzas Armadas Revducionarias y el Ejbrcito de 
Liberaci6n Nacional, comete dos atentados contra una refi- 
neria y varios deoductos. El presidente Gaiviria reitera su 
disposicih al diaogo para la paz, siernpre que cesen los 
actos tenoristas. 

14 El ministro polaco de Exteriores, Skubiszewski, insinua en 
un discurso ante el Partamento sobre la política exterior po- 
laca la posibilidad de que Pdonia retire su aprobacibn para 
el establecimiento de las tropas sovibticas en tenitoho pola- 
co si la URSS continúa alargando las negociaciones. 

El primer ministro peruano, J.C. Hurtado, anuncia que ha 
presentado la dimisbn de su Gobierno al presidente de A. 
Fujirnori, tras la publicaci6n de un programa altemativo al de 
estabilización que Hurtado negoci6 con el FMI. 

La OMS rechaza en un comunicado las restriccimes al tráfi- 
co de personas y mercancias adoptadas por algunos pai- 
ses latinoamericanos y europees para evitar la extensi6n de 
la epldernla de c6le i  que afecG a Perú, que ha causado 
desde el pasedo mes de enero 86 rnuertos y 12.669 enfer- 
mos. 

15 Los presidentes y jefes de Gobierno de Hungria. Checoslo- 
vaquia y Pdonia anuncian su prop6sito de iniciar una nueva 

cooperaci6n entre ellos. El jefe de Gobierno húngaro, J. 
Antall, anuncia oficialmente la fecha de la conferencia de 
alto nivel del Pacto de Varsovia (25 de febrero) para decidir 
la liquidaci611 adelantada de sus estructuras militares. 

Alberto Fujimori nombra a Carlos Tones como nuevo primer 
ministro y ministro de Exteriores de Perú. 

16 El periodico The Washington Post publica que el Departa- 
mento de Justicia de EE.UU ha llegado a un acuerdo con 
las autoridades colombianas para reducir las penas a 10s 
narcotraficantes del cartel de Medellin que colaboren con la 
justicia. 

22 Dersonas mueren y otras 143 resultan heridas al explotar 
un coche bomba con1 50 kgs de dinamita cerca de laplaza 
de toros de Medellín (Colombia), en un atentado atribuido a 
10s narcotraficantes. 

El ex coronel sornocista y uno de 10s mas duros comandan- 
tes de la Contra nicaragiiense E. Bermúdez es asesinado 
en Managua. 

17 El presidente del Comitb Internacional de la Cruz Roja, C. 
Somrnaruga, afirma que las autoridades iraquies niegan la 
autorizaci6n a la Cruz Roja para cumplir en lrak con su 
misi6n de asistencia a 10s prisioneros de guerra. 

En las primeras elecciones presidenciales en Cabo Verde. 
el líder de la oposici6n. A.M. Monteiro, obtiene el 74 % de 
10s votos. 

Fidel Castro advierte, en la clausura de 10s debates de la 
asamblea provincial del PCC en Santiago de Cuba, que 
Cuba debe prepararse para ala peor de las situaciones eco- 
n6micasr, afirmando que rhoy el campo socialista ha desa- 
parecido, la URSS ha estado en peligro de desintegrarse, 
pero nosotros continuamos adelanten. 

18 Un rnuerto y 40 heridos es el resultado de un atentado 
reivindicado por el IRA en la estacibn Victoria de Lon- 
dres. 

Pocas horas despubs de que un comando integrista asalta- 
ra e incendiara la sede central del partido gubemamental 
Reagrupaci6n Constitucional Democratica (RCD) en Tunei, 
el primer ministro destituye al ministro de Interior, A. Chizkh, 
sustituybndde por el responsable de Defensa, A. Kallel. 

Durante la visita del ministro de Exteriores de Irak, T. Aziz, a 
Moscu, M. Gorbachov presenta un uplan concreto de accio- 
nes para solucionar la crisis del golfo Pbrsico con medios 
pditicosr, que contempla el wmplimiento de las correspon- 
d i t e s  resduciones del Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

El nuevo primer ministro de Haiti, R. Prbval, promete ofrecer 
garantías- de estabilidad a 10s extranjeros que inviertan em 
su pais, y anuncia una reforma agraria que facilitara la ob- 
t e k i n  de tierra a los pequeiios kampesinos. 

La guerrilla del FMLN ataca el cuartel general de las FF.AA. 
en San Salvador, para forzar las negociaciones que han de 
mantener a parbr del dia 19 en San José de Costa Rica 
delegaciones del FMLN y del Gobierno de A. Cristiani. 

19 El Presidente de la Federacbn Rusa. B. Eltsin, solicita la 
dimisi6n de M. Gorbachov como presidente de la URSS 
-acu&dole de haber instaurado una dictadura, llevar a 
cabo una politica rantipopulen y rengañan al pueblo- y 
que su poder personal sea entregado al Consejo de la F e  
deraci6n. 

La CE decide apoyar la iniciativa sovibtica para lograr una 
sduci6n pacífica al conflicto del Golfo, así como jugar un 
papei activo en la reconsttucci6n y el establecimiento de un 
orden de seguridad estable en aquella regi6n una vez finali- 
zada la guerra. 

20 Unas cien mil personas se concentran en el centro de Tira- 
na y derriban la estatua de Enver Hoxha, fundador de la 



Albania comunista. Por la noche, el iefe de Estado, R. Alia. 
acepta la reivindicaci6n de 10s estudiantes en huelga de 
hambre: la universidad E. Hoxha carnbiarh de nombre. 

El pn'ncipe heredero de Kuwart, jeque Saad alAbdullah al- 
Salem al-Sabah, promete la reforma política en un nnuevo 
Kuwaitn despues de que su país sea liberado, sin fijar ningu- 
na fecha. 

21 En una reuni6n extraordinaria, 10s rninistros de Exteriores 
del Conseio de Europa atornan nota con interbsr del ~ l a n  de 
paz sovDtico. El principal motivo de la reuni6n es 'acoger 
como 25O miernbro de pleno derecho a Checoslovaquia. 

El ministro iraquí de Exteriores, T. Aziz, acepta en Moscú la 
retirada acornpleta e incondicionaln iraauí de Kuwait, un dia 
despues del cese de hostilidades y que ser& verificada por 
10s paises no beligerantes, ractuando por encargo del Con- 
sejo de Seguridad de la ONUr, según informa el portavoz 
de M. Gorbachov, V. Ignatienko. 

Nueve paises de la Organizaci6n de la Conferencia lslhmica 
inician una ronda de conversaciones en El Cairo sobre la 
situaci6n en el Golfo, la no proliferaci6n de armas conven- 
cionales en Oriente Medio y la destrucci6n conjunta de 10s 
arsenales químicos, nucleares y biol6gicos de la regi6n. 

Seis altos dirigentes del Parlamento de la Federaci6n Rusa 
declaran la guerra 'abierta a su presidente, B. Eltsin, con un 
llamamiento para que Bste rinda cuentas de su aestin en 
una reuni6n extraordinaria e inmediata del Congriso de 10s 
Diputados en Rusia, que supone la mayor crisis en el equi- 
po. 

22 Los ministros de Exteriores y Defensa de 10s paises miem- 
bros de la UEO se reunen en París para analizar la evducidn 
del conflicte del Golfo. 

lrak incendia mAs de 40 pozos petrdiferos en Kuwait, como 
parte de un plan para destruir todas las instalaciones del 
emirato antes de abandonado. 

El presidente pdaco, L. Walesa, wopone al mesidente del 
Parlamento. M. Kozakiewicz, que'las'elecciones legislativas 
anticipadas tengan lugar el pr6ximo 26 de mayo. 

El presidente de Croacia, F. Tudjman, propone a la Asarn- 
blea de la República que adopte la rdesuni6n de los esta- 
dos yugoslavosr propuesta el pasado 20 por Eslovenia. 
Ambas repúblicas prefiren la rdesunibn gradualr a la sepa- 
raci6n, que les privaria del derecho de recuperar los bienes 
y derechos que aporEaron o engendraron en el Estado yu- 
goslavo. 

El presidente del Consejo de Ministros de la CE, J. Poos, 
afina que el apoyo de la CE al dan de mz de Moscú 
aceptado por lrak n&r& prudenter, ya que hay al menos dos 
puntos rcriticablesr que impiden un awvo incondicional de . . . . 
¡OS ooce ai mismo. 

El presidente de Turquia, T. Ozal, destituye al ministro de 
Defensa, H. Dogan, por su abierta oposici6n a que la Sra. 
Ozal concurra a la presidencia provincial en Estambul del 
Partido de la Madre Patria. 

23 Comienza el III Congreso de Solidamosc, en Gdansk, en el 
que se plantem tres cuestiones: la eleccibn del sucesor de 
L. Walesa al frente del sindicato, su futur0 Ddítico v su ws- 
tura frente a la política liberal del ~obierno. 

La Administracibn Bush da luz verde al m ienzo  de la ofen- 
siva tenestre en cdauier momento. a falta de una reswes- 
ta oficial y clara de S'addam Hussein a su ultimhtum.. 

Las primeras autoridedes militares, del part~do y de 10s 6rga- 
nos de seauridad de la URSS Dartici~an  or wimera vez en 
una muttitÜdinaria rnanifestacibn plrhica.de bpoyo a la uni- 
dad de la URSS, organizada con ayuda del Ejéfcito, que 
celebra el dia de las R.AA. 

Albania vive un ambiente de guerra civil con duros enfrenta- 
mientos en las calles entre manifestantes, militares v DdC . . 
cias, que causan al menos 10 muertos. 

El Eiercito tailandés denoca en un adtx de Estado incruen- 
to aj primer ministro, Ch. ~hoonhav& -a quien acusa de 
tolerar la corruwion-, sus~ende todas las aarantias consti- 
tucionales e ~mplanta la ley marcial en todi el país. 

El ex pres~dente argentino, R. Alfonsín, resulta ileso en un 
intento de atentado mientras partlcipaba en un mitin pdíti- 
co. 

Inicio de la ofensiva terrestre aliada en diferentes frentes 
simultheos a traves de la frontera mudi, tanto contra terri- 
torio Kuwaití como iraqui. 

Los generales golpistas de Tailandia prometen nmbrar un 
Gobierno provisional, principaimente civil, que se encargarh 
de redactar una nueva Constituabn y convocar elecciones 
en un plazo de 6 meses. EE.UU condena el golpe y suspen- 
de su ayuda econ6mica y militar al pais. 

En un discurso pronunciado ante la asamblea provincial del 
PCC en La Habana, el presidente cubano, F. Castro, da a 
entender que en Cuba continuar& existiendo un parbdo un- 
co y que no habrh liberalizacibn del mercado productiva. 

Los ministros de 68 paises africanes, del Caribe y del Pacifi- 
co (ACP) se rdnen en Kampaia (Uganda) para presionar a 
10s representantes de la CE en la cancelacibn de las deudas 
que estos paises mantienen con la Comunidad Europea. 

El Soviet Supremo de la URSS adopta una resolucibn que 
faculta a las autoridades locales. oraanizaciones laborales v 
destacamentos militares para orgañizar autbnomamente & 
referbndum sobre la unidad de la URSS, convocado para el 
17 de marzo, en aquellas repdbl'icas cuyas instituciones se 
niegan a nombrar las correspondies cornisiones prepa- 
ratorias. 

Los ministros de Eiteriores y de Defensa de 10s paises 
miembros del Pacto de Varsovia acuerdan en Budapest la 
liquidaci6n definitiva, a partir del prbximo 1 de abril, de la 
estructura militar de la Organisacibn. Por otra parte se anun- 
cia oficialmente que la W Wbn del CAME, prevista para 
10s dias 26 y 27 en Budapest, ha sido aplazada sin fe- 
cha. 

Doce soldados de EE.UU mueren, y otros 50 son heridos, al 
caer un misil Scud iraqui sobra la ciudad saudl de Khobar, 
alcanzando un edificio ocupado por un destacamento de 
sddados de EE.UU en la reserva. 

El emir de Kuwait, Jaber el-Ahrned al-Sabah, decreta la im- 
plantacibn de la ley marcial en el emirato, liberad0 por las 
fuerzas multinacionales, por un periodo de al menos tres 
meses. 

A las tres de la madrugada, hora espanda, el presidente G. 
Bush anuncia la suspensh de las operaciones m i l i  
ofensivas en el Golfo a patir de las 6 horas, y siempre y 
cuando Saddarn Hussein no ataque ni lence ningún misd 
m. 
En un discurso en la Acadernia de Ciencias de Bieionusia, 
el presidente de la URSS, M. Gorbachov, redama por pri- 
mera vez una posicit5n política de centro, criticando dura- 
mente a los lideres de la oposidbn al PCUS ... 
El ministro chino de Exteriores, Qian Qichen, afirma que 
Amnistia Internacional carece cde aut* para investigar 
la suerte de los presos pollticos en su país. 

Los ministros de Selud de siete países swamericanos se 
reúnen en Lima para hacer frente conjuntamente a la epide- 
mia de cblera que afecta a P a ,  evitar su prapegacibn a 
otros tenitorios y limitar el efecto mortel, convocados por el 
convenio sanitari0 regional H@cYito (k?enue, fmado poc 
10s titulares de Selud de 10s paises del Pacto Andino. 



La guerrilla del FMLN lanza un duro ataque contra una zona 
residencial de San Salvador, en el que muere una persona y 
varias resultan heridas. 

El rey Hassan II de Mamrecos libera a la familia del general 
M. Ufkir, detenida hace 18 afios tras el intento de Wkir de 
perpetrar un golpe de Estado y atentar contra la vida del rey 
en 1972. 

28 El presidente de EE.UU, G. Bush, anuncia que lrak ha acep- 
tado celebrar una reuni6n conjunta de sus mandos militares 
con 10s de la coalicibn multinacional para discutir el final de 
la guerra del Golfo y un alto el fuego definitivo. 

El FMLN anuncia la suspensi6n de sus operaciones milita- 
res ofensivas 10s pr6ximos dies 9 a 1 1  de marzo para no 
entomcer el desanollo de las elecciones leaislativas v mu- 
nicipks en El Salvador, como muestra de 6uena voluntad 
hada los parttdos políticos que intentan lograr una salida ne- 
gociada. 

MARZO 
1 El Gobiemo peruano informa que la epidemia de cblera ha 

afectado a 45.000 personas, de las que 193 han muerto. 

El rey Hussein de Jordania urge a la comunidad intemacio- 
nal a que haga frente cal problema palestina con el mimo 
criteri0 que se ha aplicado en el caso de Kuwaib, en un 
discurso en el que tambibn felicita a 10s chermanos kuwai- 
Hesr y expesa su didaridad a 10s chermanos iraquim. 

Según las primeras informaciones difundidas por la Kuwait 
Oil Company, 10s 950 pozos petrdiferos de Kuwait estan 
ardiendo o seriamente dañados como consecuencia de 10s 
actos de sabotaje de 10s sddados iraquies o 10s bombar- 
deos de la fuerza multinacional. 

Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 
la ONU Ile~an a un acuerdo sobre el proyecto de resduci6n 
que estabiecera el alto el fuego ofiuil en el Golfo, que rein- 
troduce el papel de la ONU en el proceso de paz y reafirma 
tel recurso a la fuerza, previsto por la Resduci6n 678 si lrak 
no se adapta a las condiciones que se le impongan. 

La presidencia yugoslava emite un comunicado en el que 
exiae la retirada simultánea de la wlicia esmial croata v 
del-~jbrdto de la ciudad de ~akrac, asi corno el regreso & 
la @cia regular a la comisan'a local, dando 24 horas para el 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resduci6n 
686 que fija las condiciones para un alto el fuego permanen- 
te en el Golfo, por 1 1  votos a favor, 1 en contra (Cuba) y 3 
abstenciones (Yernen, lndia y China). La resduci6n mantie- 
ne el embargo militar y econ6rnico, y reserva a la coaiici6n 
antiiraqui el derecho de reanudar sus operaciones militares 
si se incumplen las condiciones de la rendicibn. 

Los lideres de la revuelta palestina hacen un llamarniento a 
los árabes de Gaza y Cisjwdania para reiniciar su levanta- 
miento, acaHado por el toque de queda y las prohibiciones 
del Ejército israeli durante la guerra del Golfo. 

El ministro de Defensa de Sri Lanka, R. Wijeratne, muere 
junto con más de 20 personas en un atentado. Su muerte 
s u m  un duro o d ~ e   era el Gobierno de Colombo, del 

era el v e r d o  hdmbre fuecte, en la lucha contra los 
T i e s  Tamiles ísin duda reswnsables del atentado) v otros , . 
grüpos terrorisies. 

3 Las repúblicas b&t¡cas de Estonia y Latonia celebran sen- 
dos referéndums sobre la indepmdenaa, con una masiva 
asistencia de la poblacibn. Los resukios afirmatives no 
llegarian a la mayoría necesaria para iniciar el proceso legd 
de separaci6n de la URSS de haberse convocado las con- 
suitas según las leyes soviéticas. 

lrak acepta todas las condiciones impuestas por la coalicion 
internacional encabezada por EE.UU para institucionalizar 
el alto el fuego ordenado el pasado jueves, en nombre de 
10s aliados, por el presidente G. Bush. 

F. Mitterrand lanza la idea de que el Consejo de Seguridad 
de la ONU convoque una reuni6n de jefes de Estado y de 
Gobierno para tratar el nuevo orden internacional. 

El presidente egipcio. H. Mubarak, pide la suspensión de 
todas las armas de destrucci6n masiva en Oriente Próximo, 
y convoca a 10s árabes a una reconciliaci6n sincera para 
superar las huellas de la guerra. 

Cuatro combatientes palestinos resultan heridos en un ata- 
que de la aviacibn israeli contra una base de Al Fatah en el 
sur del Libano, en su primera acción tras el fin de la guerra 
del Gdfo. 

Al menos 24 personas mueren y otras 12 resuitan herldas 
en el suburbi0 de Soweto (Johannesburgo, Surbfrica) du- 
rante duros enfrentamientos entre zulúes y xhosas, a pesar 
del acuerdo alcanzado por sus lideres, Buthelezi y Mandeia. 

El principe heredero y primer ministro de Kuwait, jeque 
Saad Al Abdallah Al Sabah, regresa al emirato tras seis me- 
ses de exilio en Arabia Saudi. 

La CE decide retomar la iniciativa diplomhtica en Oriente 
Medio, enviando a la ctroikam a aquella regi6n para relanzar 
el diálogo euroárabe y consolidar la presencia europea en la 
zona. Admhs, en la reuni6n del Consejo de Ministros se 
decide desblcquear la ayuda a la Uni6n Sovibtica decidida 
en la cumbre de Roma y pospuesta a causa de la represibn 
llevada a cabo por las tropas sovibticas en' las repúblicas 
b&ticas. 

El presidente de Chile, P. Aylwin, pide, como presidente de 
la república y en representaci6n de toda la naci6n, perd6n a 
los familiares de las víctimas de 10s crimenas contra 10s 
DD.HH, cometidos durante el régimen del general Pinochet. 
en el solemne discurso de presentacibn del infcpe de la 
Comisi6n Nacional de Verdad y Reconciliaci6n. 

Los eseis de Birminghamn, condenados a cadena perpetua 
hace 16 atios por una matanza terrorista de la que no exis- 
ten pruebas de su participacih, inician en Londres la Última 
fase de un proceso judicial que les va a dejar en libertad en 
cuesti6n de dias. 

Grecia se niega a levantar su veto, que ha mantenido en 10s 
Últimos cinco años, a la concesih de una ayuda comunita- 
ria a Turquia de 600 millones de ecus. 

El presidente de Croacia, F. Tudjman, acusa a las autorida- 
des comunistas de la vecina Serbia de usar el ejbrcito fede- 
ral para provocar des6rdenes y derrocar eventualmente a 
su Gobi io ,  elegido demdücamente. 

El Soviet Supremo de la URSS ratifica el cTratado 2 + 4r 
sobre 10s aspectos exteriores de la unificaci6n de Alemania, 
que se firm6 en Moscú el pasado 12 de septiembre. 

La agencia de prensa oficial albanesa ATA reconoce que 
miles de albaneses se han reunido en el puerto de Vlore, en 
el sur del pais, para intentar embarcarse hacia Italia. 

El coronel retirado Rico Toco, nombrado el 26 de febrero 
respansabie de la lucha antidroga en Bolivia, presenta su 
dimisibn tras una viva pdemlca sobre su papel en una serie 
de asuntos de vidacibn de derechos humenos y sus vincu 
ios con los medios de narcotraficantes. 

Los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperaci6n del 
Golfo, junto con Egipto y Siria (que han encabezado la coali- 
ción árabe que ha luchado con 10s ai i ios occidentales por 
la l i  de Kuwait), se reúnen en Damasco para poner 
10s dmientos del nuevo reordenamiento regional que saldrh 
de la guerra del goifo Pbrsico. 

El viceprimer ministro iraqui. S. Hamrnadi, se presenta por 



sorpresa en Teherh con un mensaje de Saddam Hussein 
para el presidente irani, H. Rafsanyani. 

Los enfrentamientos entra la poblaci6n civil y fuerzas de la 
Guardia republicana leales a Saddarn Hussein continúan en 
varias ciudades del sw de lrak y en algunas áreas del Kur- 
disth, al norte del país. 

El presidente dei Comitb de Segundad del Estado (KGB), V. 
Kriuchov. Dresenta ante el Parlamento sovibtico la lev sobre 
10s 6rgands de la seguridad estatal, la primera de esia indo- 
le en la URSS. 

lrak libera al resto de 10s prisioneros de guerra de la coali- 
cibn multinacional v anuncia que esta diswesto a devolver 
las propiedades exbanjeras que incaut6 en sus siete meses 
de ocupaci6n dei emirato kuwaiti. 

6 Saddam Hussein destituye a su ministro del Interior, M. Ab- 
dulwahab, sustituybndole por Ali Hassan Al Majid, quien 
gobernb Kuwait durante la ocupaci6n militar, en un movi- 
miento aparentemente relacionado con el control y la repre- 
s16n de 10s brotes de rebeli6n contra el rbgimen. 

Nuevos tumultos multitudinaribs en Tirana, con disparos al 
aire de las fuerzas de la policia para dispersar a 10s manifes- 
tantes, ponen de nuevo a Albardi al borde del estallido 
social, mientras continúa la huida masiva de albaneses ha- 
cia ltalia en barcos' secuestrados en la costa adnatica. Miles 
de albaneses se concentran ante Embaiadas occidentales 
en Tirana para forzar su huida del país. 

Los dirigentes de ocho repúblicas federadas (de un total de 
15) y de 18 repúblicas autbnomas llegan a un acuerdo so- 
bre el proyecto de Tratado de la Unibn, la base del nuevo 
Estado sovhtico, en una reuni6n del Conse$ Federal. 

Los ocho paises árabes que formaban parte de la coalii6n 
antiiraqui acuerdan crear un pacto de defensa Y seguridad 
en la regih, que induye la p&nanencia duran6la p6stgue- 
rra de una fuma de paz en la regibn del Golfo. En la aDecla- 
raci6n de Darnascor proponen\dem&s la celebraci6n de 
una conferencia internacional, baio supe~~sibn de la ONU, 
para resdver el contiito Ivabe-israeli. 

Dirnite el primer ministro indio, Chandra Shekhar, al haber 
perdido el apoyo en el Parlamento del Pertido del Congreso, 
liderado por R. Gandhi, y pide la celebraci6n de nuevas 
elecciones legislativas. 

El Comitb Central del  rass sem ble ment Populaire pour le 
ProgrBsn (RFP), partido Único en el poder de Djibouti, recha- 
za una propuesta de instauracibn del multiparüdismo pre- 
sentada Dor Mohamed A. lssa aSheikor. Esta resolucih, 
adoptada por adamadn, afirma que el RFP rseguirá sien- 
do hasta nueva orden v teniendo en cuenta las esoecificida- 
des del @s, la única bmaci6n polldca, garante de la uni- 
dad nacional, de la estabilidad y el desarrollor. 

El primer ministro kuwaiti promete que se celebrarán elec- 
ciones dernocráticas en el país acuando la situacibn interior 
en Kuwait lo permitar, y que no se tomarbn represalias con- 
tra la comunidad palestina del país. 

Una declaraci6n de la OTAN afirma que se retirarán 42 avio- 
nes de combate alemanes, i t e l i s  y belgas que se envia- 
ran el pasado mes de enero a Tuqula, aen vistas a que se 
ha reducido la arnenaza al territori0 alidor. 

r El Gobmo israeli rechaza la propuesta de G. Bush de de- 
rritorios a cambio de pau como medio para solucionar el 
confiicto arabe-israeli, D. Levy recuerda que Israel mantiene 
su iniciativa de paz de mayo de 1989: negociaciones direc- 
tas entre Israel y cada uno de los paises árabes -siri la 
participadh de la OLP- y elecciones en 10s territorios ocu- 
pados, seguides de r q p k b m s  con los lideres elegides, 
no siendo necesario convocar una conferencia intemacio- 
nal de paz. J. Baker, inicia una gira por Oriente Medio pam 
iniciar un diálogo entre Ivabes e isradies. 

Los 17 grupos de la oposlc16n 1raqu1 convocan a la prensa 
Bn Damasco para anunciar su programa, que se debate 
entre la formacrbn de unarepúbllca ~ s l h ~ c a  o demou4tlca, 
todos colnclden en la formaclbn de un gohemo provlslonal 
en el que estbn representadas todas las tendenc~as, d e -  
brac16n de elecclones generales en el plazo de l o 2 años, y 
elaboraclbn de una Constituabn. 

El Gobiemo italiano decide que el país no puede acoger a 
todos los refugiada llegados desde Albania, y d l o  lo hara 
con 10s considerados rexiliados politicosr. Los demas de. 
berh atenerse a la ley sobre 10s emigrantes no comunits. 
r~os, que no pueden permanecer en el país sm un contrato 
laboral. El Gobiemo albanes declara zona militar el puerto 
de Dunes, principal via de escape de 10s refqyados. 

El primer ministro polaco, J.K. Bielecki, afirma tras conw 
sar con el vicepresidente de la Comisibn Europea, F. An- 
ciriessen, que pretende omitir 10s signos desalentadores de 
la CE y presionar para la plena pertenencia a la CE en esta 
dbcada. 

Los generales del Ejhrcito de T i a  chileno rechazan dar- 
malmenten las voces que reclarnan la dimisi6n de su co- 
mandante en @fe, A. Pinochet, a quien manifiestan su rple 
na lealtadn. 

La oposic16n iraqui chiita y kurda anuncia que ha rechazado 
una oferta de Sa- Hussein para compartir el poder en 
Irak, lo que de confirmarse supondria el primer signo de 
concesi6n del presidente iraqui a 10s grupos que encabe- 
zan la revuelta. 

38 periodistas occidentales desaparecidos la semana pasa- 
da en la zona de Basora y puestos en libertad el dia anterior 
por las autoridades iraquies lunto a dos soldados norteame- 
ricanos, llegan a Ammán pbxdmtes de üagdad. 

El Parlamento pdaco decide, por.una mayoria apiastante, 
remittr el proyecto de lw electoral wbouesto wr el presi- 
dente L. ~ a l e s e  a la Cokisibn Constituconal; este rechazo 
retrasa todo el proceso electoral e irnoide. dcticarnente, la 
convocatoria de las elecciones el 26 de';nayo, &no pre- 
tendia Walesa. 

Una de las m& violentas manifestaciones anücmunistas 
desde la llegada de S. Milosevic al poder de Serbi causa 
en Belgrado la muerte de 2 personas y m¿is de 50 heri- 
dos. 

El presidente de la Federacan Rusa, B. Eltsin, insta a todas 
las fuerzas democraticas a udeclarar la guerra contra la di. 
reccib soviBticar y acusa al presidente swiético, M. GM- 
bachov, de seguir el camino de la mentira. 

O Al menos 19 personas mueren dwante la jornada eiectoral 
en El Salvador, en el curso de duros enfrentamientos entre 
las fumas del EWO y el FMLN. LOS resultados-son 10s 
siguientes: ARENA: 50,5 % votos; PDC: 20,9 %; Conver- 
gencia DernocrBtica: 15,95 %. 

Mbs de 300.000 personar se manifiestan en Moscú en apo- 
yo al presidente ruso, B. EMn, pldiendo la dimisibn de M. 
Gorbachov y el voto negativa en ei referéndum sobre la 
unidad de la URSS que se celebra& el dia 7. 

Un palestina de Gaza mata a 4 mujeres isradies en el centro 
de JerusaCBn oeste, un dia antes de ia llegada del secretetio - 
de Estado norteamericano, J. üaker. 

La OLP, presidida par Y. Arafat, autoriza a k x  palestim de 
10s territorios ocupados por tsrael para que se entrevisten 
con el secretari0 de Estado nofteamericano, J. üaker, du- 
rante la visita de éste a Jerusah. 

Mbsde 1.500albenesesdeltotalde20.ooodesembarca- 
dos en las costas italianas en los últims dias logran zarpar 
del puerto de Brindisi con destino a Albenia tras la dura 
experienda que ha supuesto el rechazo del Gobierno iteli 
no a acogerios. 



Primeras elecciones presidenciales libres en casi 30 &os 
en Benín. 

10-1 1 Retiradas del centro de Beigrado las FF.AA y las unidades 
esmciales de la oolicla el 10 LW la tarde, tras la sanarienta 
r&&n de las mayores man'ifestaciones antigubem-men- 
taies del dia anterior. 10s estudiantes comienzan wr la no- 
che una nueva protesta que, el 11, se extiende'a toda la 
ciudad. El Partido Socialista Serbi de S. Milosevic convoca 
su rnanifestacibn en apoyo del Gobierno, a la que acuden 
unas 40.000 personas. 

11 El Pariamento sovibtico decide por una gran mayoría no 
tomar medidas ante la declaracibn de cguerram a la direc- 
ci6n del pa's hecha el pasado dia 9 por el presidente ruso, 
B. Eltsin. 

El congreso de la oposicibn iraquí se inaugura en Beirut con 
la esperanza de reforzar la revueita contra el régimen de 
Saddam Hussein y formar un nuevo Gobierno en Bagdad. 

La 3a reuni6n presidencial de 10s 5 países de la Unibn del 
Maghreb Arabe (UMA) se celebra en Rasf Lanouf (Libia) 
con la ausencia de Hassan II de Mmecos y la presencia 
inesperada, pero decisiva, del lider de la OLP, Y. Arafat, 
quien logra que la cumbre emita un comunicado de dia r i -  
dad y apoyo al pueblo de Palestina y la OLP. 

12 La autoridades de Serbia acceden a dos de las demandas 
de la oposicibn anticomunista al poner en libertad al princi- 
pal líder opositor. Vuk Draskovic, y relevar de sus puestos al 
director de la televisin y 4 de sus coiaboradores. 

El presidente suraíricano, F. de Klerk, presenta al Pariamen- 
to cimo proyectos de ley que culminan su política de aboli- 
cibn del apariheid. 

13 El congreso de la oposicibn iraquí da por finalizados sus 
trabajos en BeiNt con un llamamiento al E~&cito para que 
se sume a la sublevaci6n popular, y afirmando queda salva- 
guarda de la unidad de lrak pasa por la cdda del presidente 
Saddam Husseinr. 

El ministro serbio del Interior. R. Bogdanovic, presenta su 
dimisión por la presi6n estudiantil, que exigia su cese por 
considera& responsable de la muerte de dos personas 
cuando la policia intent6 dispersar a más de 20.000 mani- 
festantes que protestaban por el dominio comunista sobre 
10s medios de informaci6n. 

El pregidente indi, R. Ventakaram, disuelve la Cdmara beja 
del Parlamento y convoca nuevos comicios tan d o  a 16 
meses de las legidativas que apertaron a R. Gandhi del po- 
der. 

Converaencia Democdctica funi6n de la izauierda no co- 
munistaj organiza una manif&taci6n en San '~alvador para 
denunciar la maniwlaci6n de los resultados de las eleccio- 
nes legislativas locales del pasado dla 10 en favor del 
pertido gobernante. ARENA, y su aliado, el Partido de Con- 
dliaci6n Nacional. 

14 El secretari0 de Estado norteameticano, J. Baker, llega a 
~paraabordarconlasautoridadessovibticaselplan 
de paz para Oriente Medi, asi como las conversaciones 
sabre desarme entre ambos países. 

El emir Javer Al Sabah de Kuwait regresa a su pais siete 
meses y medio después de la invasibn iraqui, siendo recibi- 
do por el G o b i  en pleno, altos mandos militares kuwai- 
ties y aliados y el cuerpo diplomático. 

La cumbre celebrada en La Martinica francesa entre 10s 
presidentes de EE.W y Francia, G. Bush y F. Mi¡&, 
pone de relieve dos cosas: una buenlsima relacan entre 
Paris y Washiion sin precedentes desde la II GM y, al 
m i m  tiempo, enfoques completamente diferentes para 
abardar la sduci6n del conRio babe-kmii, en perbcular 
el contenciosa pakbno tras la victoria militar aliada en la 
guerra del Golfo. 

El presidente de Brasil, F. Collor de Melo, anuncia en el 
primer aniversario de su llegada al cargo un programa de 
reconstruccion nacional que pevh la intervención estatal en 
10s lmbitos econbmicos del pais. 

15 El pesidente de la Federacibn yugoslava, B. Jovic, anuncia 
su dimisibn, alegando que rrechaza ser complice de deci- 
siones que contritxryen a la desintegracibn del pais y que 
podrim acarrear consecuencias catastroficas para 10s au- 
dadanos y pueblos de Yugoslaviar. 

La URSS descarta el regreso inmediato de E. Honecker a 
Alemania, exigido por Bonn, alegando razones humanita- 
nas y entre noticias oficiosas de que se le podria ofrecer 
asilopditico. Las autoridades alemanas protestan enérgca- 
mente e insinuan que las relaciones diplomlt~cas podrian 
quedar afectadas. 

El ministro de Salud peruano. C. Vidal, dimite de su cargo 
por discrepancias sobre la forma de controlar la extensibn 
dei c6lera. Durante la ultima sernana se han registrado 
11.500 nuevos casos y 66 muertes (que suman ya mls de 
400). 
Aviones israe¡íes bombardean bases palestinas en la zona 
libanesa bajo control del Ejbrcito sirio. 

16 En un discurso tras la dimisi6n del presidente de la Federa- 
ci6n yugoslava, B. Jovic, el presidente serbio S. Milosevic 
rechaza a partir de ahora la validez de las decisiones de la 
presidencia federal, aunque niega que sea necesario el es- 
tado de excepcih. 

En su pimer discurso tras la derrota militar, el presidente 
kaqui Saddarn Hussein afina su voiuntad de nombrar un 
nkvo Gobiemo para reconstruir lrak y promete reformas 
democráticas (elecciones libres, nueva Constitucibn y reco- 
nocimiento de¡ muitiptdismo) para iniciar una rnueva ete- 
pru. 

17 El ministro de Estado de Kuwait, Abdul R. al Awdi, anuncia 
que el emir al Sabaj ha autorizado la celebracion de eleccio- 
nes leaislativas dentro de 6 meses o un año como m8xim0, 
adends de cambis importantes en las estructuras econb- 
micas y administrativas del país. 

La presidencia colectiva de Yugoslavia pf& reabrir el diálo- 
go para frenar un escalada de la tensi6n que ha puesto al 
Estado federal al borde del enfrentamiento m a d o  con las 
fuerzas milicianas en estado de alerta en las dos principales 
-y enfrentadas- repúblicas: Serbia y Croecia. 

Más de 50.000 personas se manifiestan en Sofia, convoca- 
das por la Uni6n de Fuerzas Democrát'i (UDF), la Uni6n 
Agraria y el Movimiento por 10s Derechos y las L'bertades, 
exigiendo que los antiguos comunistas búlgaros deien de 
obst~ir  el camino hacia las reformas demoahticas. 

18 Reunidos durante más de una m a n a  en la base guenillera 
de Kwarne Nkruma, cerca de dos ml  delegados al WII Con- 
greso de la UNITA aprueban el fin de la lucha m a d a  y la 
transformaci6n de la organizaci6n en un partido polit'¡. 

Los ministros de Exteriores de la CE. chkm&ca. Wxi- 
venuuela, PanamA y Colombia kaugmn en Managua 

la W Conferenda de San José. convocada cara estudw v 
arbiCrer m e d i  de cooperacl6n asi~tencial'~ ayuda finG- 
ciera y 8~0n6mica de la CE a la regi6n, y en la que se 
analiza la conveniencia de estabkef un trato arancelario 
preferencial para 106 5 países Centroemericenos. 

El presidente de MBxico, C. Salinas de G M ,  anuncia que 
el G o b i  cerrar& la refineda de peWleo (18 de m o m ,  
causa primera del alto nivel de contarnineci6n en la cepital. 

19 El W m o  nicaragüense llega a un acuerdo con 10s sindi- 
catos sandinistas del Frente Nadonal de Trajabadcfes, tras 
varias semanas de huelgas. 

El presidente de PanamA, G. Endara, anuncia que en 10s 
pr6ximos dias enviar& al Parlamento un proyecto de refor- 
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ma de la Constituci6n en el que se proscribe al Ejercito y se 
prohibe a 10s policias intervenir en la política partidista. 

El presidente de la Asamblea Nacional de Irak, S. Mahdi 
Salej, afirma en una entrevista al diario A l  lrak que rpronton 
se celebrará un referbndum para que el pueblo iraqui se 
pronuncie sobre la nueva Constluci6n, que se encuentra 
en su rultima fase de eiaboraci6nn. 

El emir de Kuwait encarga al pn'ncipe heredero, Saad A, al 
Sabah, la formaci6n de un nuevo Gobiemo, tras la dimisibn 
en pleno del anterior. 

El presidente del Bundesbank advierte en una conferencia 
ante el comitb de asuntos econhicos v monetarios del 
Parlamento Europeo que cualquier intentorApido de mover 
10s 12 paises de la CE hacia la Uni6n Monetaria v Econbmi- 
.ca a la vez crearia la misma dislocaci6n cau&& por la 
unMn monetaria alemana el aiio pasado. 

20 El ministro de Defensa libanbs, M. Murr, y el jefe del partido 
falangista Kataeb, G. Saade, resuitan ilesos en un atentado 
cuando se dirigim a la la reuni6n del pleno de 10s 30 miem- 
bros del Gobierno de unidad nacional, que causa 10 muer- 
tos y 20 heridos. 

Un avi6n F-15 americano abate en lrak a un cazabombarde- 
ro iraqui que ahabía violado ei alto el fuegon. 

El presidente dei Parlamento iraqui acusa abiertamente a 
Iran de fomentar las reweltas y de enviar agitadores al inte- 
rior de lrak con el fin de completar la destrucci6n del 
país. 

Los Gobiernos de l r h  y Arabia Saudi anuncian en sus res- 
pectivas capitales el pleno restablecimiento de sus reiacio- 
nes diplomaticas, intermmptdas casi tres Mos atrhs. 

El presidente de EE.UU, G. Bush, anuncia que su país per- 
donará ei 70 % de la deuda maca como premio a la apertu- 
ra dernochtica iniciada por ese país, coincidiendo con la 
primera visita de L. Walesa a EE.UU desde que ocupa la 
Presidencia de Polonia. 

El Senado de EE.UU vota a favor del corte de la ayuda 
militar y &mica a Jordania a causa de su posici6n favo- 
rable a lrak durante la guera del Golfo. Esta propuesta, a la 
que se opone G. Bush, supondría acabar con unas entra- 
das de 20 millones de d6iares en concepto de ayudar militar 
y otros 35 millones en ayuda econ6mica en ei reino jordano. 

La presidencia federal de Yugoslavia celebra una sesi6n 
ampliada con asistencia de 10s presidentes de las seis repu- 
blicas, lo que supone el desbloqueo del 6rgano suprem0 
dei Estado yugosiavo, paralizado desde la dimisi6n de su 
presidente, B. Jovic. 

El presidente de Checoslovaquia, V. Havel, se declara con- 
trario ante el Consep Atlhtico a la posibiliüad de que su 
país se vea obligado, en estos momentos, a adoptar una 
postura neutralista para favorecer la estabilidad y la seguri- 
dad en Europa. Además, plantea a los paises de la OTAN la 
necesidad de ampliar la cdaboraci6n con ei Este euro- 
peo. 
El territori0 de Namibia celebra ei primer aniversario de su 
independencla marcado por la coexistencia entre las comu- 
nidades blancas y negras y la estabilidad politica, según 
palabras del presidente Sam Nujoma. 

El ministro de Economia argentino, D. Cavallo, anuncia el 
envio al m e s o  de un proyecto para leg&izar la libre 
conversi6n del austral al d6lar a la cotizaci6n fija de 10.000 
austraies por un d6lar. 

Oficiaies iraqules y de la coalich multinacional se reúnen 
en Riad para estGd'w la forma de acelerar el intercambio de 
106 miles de prisioneros de guerra que aún se encuentran 
detenidos, frenado por la revuelta en kak. 

El Soviet Supremo de la URSS ap~eba  una resoluci6n s, 
nun la cual 10s resultados del referéndum sobre la Uni6n 
fendran carhcter cobligatorion en todo el temtorio sovibtico, 
incluso en aquellas repúblicas que no quisieron participar 

22 La Conferencia de la Organizaci6n para la Agricultura y la 
Alimentaci6n (FAO), que se celebra en Roma, denuncia la 
rgrave contarninaci6n que presentan 10s alimentos produci- 
dos en 10s paises ricos que son exportados a tos paises po- 

El ministro de Vivienda israeli, A. Sharon, afina, por primera 
vez de forma oficial, que lsraei está creando nuevos asenta- 
mientos en los tenitorios ocupados tras la guerra de 1967, y 
defiende la necesidad de acelerar la creacibn de asenta- 
mientos en Gaza y Cisjordania, ya que estos enclaves son 
de una impottancia estratégtca vital para la supervivencia 
de Israel. 

23 Saddam Hussein nombra un nuevo G o b i  compuesto por 
21 miernbros y abandona, por primera vez desde 1979, el 
cargo de primer ministro y jefe del Gobierno, que confia a 
Saddum Hammadi. 

23-24 Una parte de las fuerzas norteamericanas acantonadas en 
elinteriordelraksemovilkahaciaelnorteenunaparente 
intento de dntimidan a las tropas leales a Saddam Hussein. 

24 Las decenas de miles de mineros sovibticos en hueiga se 
mantienen firmes, con la intenci6n de no ceder ante el ulti- 
mhtum del primer ministro, V. Pavlov, de que vuelvan a su 
trabajo como Única posibilidad de negociaci6n. 

Los lideres de la oposici6n en Mali hacen un llamamiento a 
los ciudadanos a una huelga general indefinida hasta la 
caida del Gobiemo de Mousa Traorb, cuando unas 150 
personas han resultado muertas, desde ei dia 22, a causa 
de la represih policial de las manifestaciones convocadas 
por la oposici6n. 

Por primera vez desde la liberaci6n de Kuwait, 10s bancos 
abren sus puertas y cientos de kuwaities hacen cda para 
carnbiar sus viejos dinares por 10s nuevos, emitidos para 
invalidar cientos de millones de d6lares en dinares robados 
por 10s invasores iraquies. 

25 El Consejo de Ministros de la URSS prohibe la realizacih de 
mitines y manifestaciones en MoscÚ, a partir dei dia siguien- 
te, en previsi6n de una masiva rnanifestaci6n de apoyo al 
presidente de la Federaci6n Rusa, B. Eltsin, que la oposi- 
ci6n al PCUS ha convocado para el dia 28. 

El primer ministro chino, Li Peng, denuncia en la apertura de 
la sesi6n anual de la Asamblea Nacional Popular, a alas 
fuerzas hostiles del exiranjero que intentan irnponer una 
evduci6n pacifica de China hacia la dernocracip, y adrnite 
que subsisten cfactores de inseguridadn como consecuen- 
cia de 10s hechos en Tiananmen. 

El presidente surafricano, F. de Klerk, ofrece garantías a la 
comisi6n decisoria del Comite OIimpico Internacional (COI) 
que se encuentra en visita de trabajo en ei pais, de que el 
pr6ximo junio estarh derogadas todas las leyes vigentes 
que mantienen de hecho ei apdwid en Suhfrica. 

Una vez contrdados los focos de la revuelta shiita en el sur 
de lrak y las protestes en la capnal, las tropas M e s  a Sad- 
dam Hussein i n i c i  una contraofensiva contra las posbo- 
nes en el notte dei país contrdadas por la guemlla ky ia ,  
que parece dominar desde hace una semana las principa- 
les ciudades del Kurdistsn y 10s yacimientos de petr6leo de 
la regi6n de Kirkuk. 

Segun las investigaciones reaiizadas por J. Krdl por encar- 
go dei Gobiemo kuwaití, y hechas públicas por la cadena 
CBS, el presidente iraqui y su familia habrian rdesviado un 
5 % de los ingresos patroliferos de lrak de 10s Últimos 10 
años, es decir, entre d i z  y once mil millones de d6la- 
resn. 



Una delegacibn de la ONU I laa a Kuwat Dara evaluar la 
ayuda humanitaria que necesi6el emirato y.en qué medida 
puede proporcionársela la Organizacibn. 

La CE acuerda la concesibn de seis millones de dblares a 
lrak en ayudas de ernergencia, de 10s cuales aportara 4,6 y 
el resto serbn donaciones en rnedicinas, vacunas y comida 
para nifios de varias organizaciones internacionales. 

Los presidentes de Croacia, F. Tudjman, y de Serbia, S. 
Milosevic, preparan una prcpuesta sobre el futuro de Yu- 
goslavia que sere sometida a la 1 reunibn de 10s pres~den- 
tes de las 6 repúblicas en la Federación, prevista para el dia 
28, y que fija un plazo de 2 meses upara solucionar 10s 
problemas del paisn. 

26 Los presidentes de Brasil, F. Collor; Argentina, C. Menem; 
Uruguay, L. Lacalle, y Paraguay, A. Rodríguez, firrnan en 
Asuncibn el documento constituyente del Mercado Comun 
del Cono Sur (Mercosur), que establece su plena puesta en 
marcha para el 31 de diciembre de 1994 y 10s pasos a dar 
durante el periodo de transición. 

El portavoz de la Casa Blanca, M. Fitzwater, insiste en que 
EE.UU mo quiere involucrarse en un conflicto interno iraquin 
y que, por tanto, no tomara parte en el levantamiento de 
shiitas y kurdos para derrocar a Saddam Hussein. 

El presidente de Mali, Moussa Traorb, es derrocado por un 
sangriento golpe militar encabezado por el teniente coronel 
A. Toumani Toure. Tras 4 dias de enfrentamientos, que han 
causado mas de 150 rnuertos en Bamako, el líder de la 
rebelibn anuncia la detencion del presidente y pide el fin de 
las manifestaciones y enfrentamientos. 

El presidente soviético, M. Gorbachov, subordina las fuer- 
zas del orden publico de Mosc~i directamente al Ministerio 
del Interior de la URSS, sustraybddas al control del Ayun- 
tamiento de la capital, dominado por 10s radicales, con el fin 
de impedir un gigantesco mitin en apoyo de B. Eltsin. 

27 La Cárnara de .los Diputados del Parlamento argentino 
aprueba el proyecto de la llamada Ley de Convertibilidad 
del Austral, que toma el dblar como patrbn de la economia, 
y que serb promulgada de inrnediato p o ~  el Ejecutivo para 
que rija desde el prbximo dia 1 en todo el pais. 

Mbs de 20.000 personas se reúnen en Belgrado pidiendo la 
dimisi6n del Gobiemo serbi0 de S. Milosevic, en una mani- 
festación convocada por la oposicibn, para celebrar el 50 
aniversario del levanteminto de W r a d o  contra el acuerdo 
entre Yugoslavia y la Alemania nazi 

El presidente chileno, P. Aylwin, convoca a 10s altos rnan- 
dos militares para intentar romper el silencio que tanto la 
Armada como el Ejército de T i a  mantienen ante el tlnfor- 
me Rettip, que detalla la represión durante la dictadura de 
A. Pinochet. 

Mitras retorna la tranquilidad a Barnako tras el gdpe de 
estado, el dx imo jefe del Consejo de Reconciliacibn Na- 
cional, A. Tournani Toure, promete la formacibn de un Go- 
bierno en el que estén representados los lideres de la oposi- 
c ih ,  en el contexto de una tdemocracia integraln. 

28 Los presidentes de las seis repúblicas de Yugoslavia acuer- 
dan, reunidos en SM,  seguk negodardo y respetar la legis- 
W n  vigente hasta que no se logre un acuerdo sobre el 
Muro del pais. 

29 Unas cien mil pecsonas se manifiestan alrededor del Krem- 
lin en contra de la política del Gobiemo y a favor del presi- 
dente nrso, B. EM¡, desafiando les prohibiciones de M. 
Oorbechov y las amenazas del Ejército y la tmiliar. 

30 Los seis paises miembtos del Consep de Cooperación del 
Gdfo dedden suspender la asistencia a Jocdania 
y a la OLP por su apoyo a kak durante la crisis del Golfo. 

El Gobiemo libanbs decide la disduci6n, en un mes, de 
todas las mlicias, dibanesas y no libanesarn, y el nombra- 

miento de 40 diputados para completar 10s efectivos de un 
Parlamento que, a causa de la guerra civil, no ha sido reno- 
vado desde 1972. 

31 El Gabinete de Defensa israelí aprueba nuevas medidas 
upara rneprar la situacibn de seguridad internan, que supo- 
nen un endurecimiento de la política de Jerusalén upara 
aurnentar el poder de disuasion israelí ante 10s atacantes 
palestinos de 10s territoriosr ocupados. 

Los habitantes de Georgia participan rnasivamente en el 
referéndum convocado por las autoridades de la república 
para restablecer la independencia anterior a 191 8, pronun- 
ciandose el 99.06 % de 10s electores a favor. 

Primeras elecciones dernocráticas en Albania, en las que el 
Partido del Trabajo obtiene un 66 % de 10s votos y 156 
escalios; el Partido Democratico, 27 % y 67 escaños y la 
organizacion independiente de la minoria griega albanesa, 
Omonia. el 1,2 % y 3 escaños. El presidente, R. Alia. no 
logra obtener su escalio. 

ABRIL 
1 El Goblerno de lrak anuncia la recuperación de Zakho, ciu- 

dad estratéglca cercana a la frontera con Siria y Turquia, 
que es desmentida por 10s rebeldes kurdos. 

D. Rohwedder, jefe del Treuhandanstalt (organisme enw-  
gado de la privatizacibn de 10s bienes de la antigua RDA), 
es asesinado en Diisseldorf por la Fraccibn del Ejérdto Rojo 
(RAF). 

El Gobiemo chileno pide una indemnizacibn de 2465 mllo- 
nes de dblares a EE.UU por los perjuicios que ocasionb en 
1989 su embargo de las frutas prwenientes de Chile; ade- 
más, casi tres mil productores y 118 empresas exportado- 
ras formulari otra petición de indemnizacibn, por 212 millo- 
nes. 

EI Frente Patribt i  Manuel Rodríguez (FPMR) y el Mapu 
Lautaro, ambos de extrema izquierda, reivindican el asesi- 
nato del senador chileno J. Guzmh, líder derechista e idd- 
logo del régirnen militar de A. Pinochet. 

U. Mongkolnavin, anterior presidente de la disuelta Cámara 
de Representantes tailandesa, es eiegldo presidente de la 
Asamblea Legislativa Nacional, designada a mediados de 
marzo por la junta militar -Asamblm Nacional para el Man- 
tenimiento de la Paz- que tom6 el poder en un gdpe de 
estado el pasado 23 de febrero. 

2 El Consejo de Seguridad de la ONU inicia rcansultas priva- 
dasr entre sus 15 miembros para intentar llegar a un acuer- 
do sobre un volurninoso proyecto de resdución. patrocina- 
do por EE.UU, que ponga fin oficialrnente a la guerra con 
kak. 

El ministro de Exteriores sovibtico, A. Besmertnij, finaliza 
una visita de 2 días a China y declara que las conversacio- 
nes sobre la extensa y disputada frontera entre ambos pa¡- 
ses están casi cornpletacías, y que se podria aicanzar un 
acuerdo en breve. 

Al rnenos 4 rnuectos v varias decenas de heridos son el 
resultado de 10s r& graves inddentes registrados en 
Shkodra (Albania) tras las elecdones del pasado 31 de rnar- 
20. 

Entra en vigor la subida de 10s pecios de los b i i  de 
consumo bá&m en la WSS. 

Francia que ei Consejo de Segwidad de la ONU con- 
dene la represi6n iraqui sobre 10s kurdos y 10s shiitas. 

El Gobiemo brasilet70 tilda de ailegitima e inaceptabler la 
decisi6n del Banco lnterarnericano de Desarrdlo (BID) de 



bloquear un préstamo de 350 millones de dolares, que ha 
sido propuesto al menos por dos meses a peticion de 
EE.UU, Francia, Canada, Japón y el Reino Unido, sus 
acreedores mas importantes. 

S. Sacko es nombrado nuevo primer ministro de Mali por el 
Comite Provisional de Salvacion del'pueblo, establecido a 
finales de marzo tras la expulsion del poder de M. Traoré. 

Parlamentarios de 34 paises de la CSCE debaten en Madrid 
la creacion de una asamblea parlamentaria con 250 repre- 
sentantes, sin sede permanente, que celebre una sesion 
ordinaria anual de 3 a 5 dias y que adopte decisiones por 
mayoria. 

El Consejo de Seguridad aprueba por 12 votos a favor, 1 en 
contra (Cuba) y 2 abstenciones (Ecuador v Yemen) la reso- 
lucion 687, que ordena a lrak destruir todas sus armas qui- 
micas y biologicas y sus misiles balisticos y le obliga a sepa- 
rar parte de sus ingresos por la venta de petróleo para 
pagar las indemnizaciones por la invasión de Kuwait. 

Cientos de miles de iraquies, en su mayoría kurdos, buscan 
refugio en las montafias que lindan con Turquia, Iran y Siria, 
en una situación de extrema gravedad, mientras las tropas 
de Saddam Hussein proclaman su victoria. 

La Embalada iraqui en Bruselas es ocupada durante varias 
horas por un grupo.de kurdos que protesta por la masacre 
realizada contra su pueblo por las tropas iraquies. 

Se inicia una nueva ronda de conversaciones de paz -pri- 
mero informales y después en presencia de observadores 
americanos, sovieticos y portugueses- en Portugal entre el 
Gobierno angdefio y 10s rebeldes de la UNITA. Lo unico 
que entorpece la firma de un acuerdo de alto el fuego es la 
fijación de una fecha para las primeras elecciones libres en 
el país desde 1975. 

EE.UU se declara partidario, junto con Francia, Alemania y 
Turquia, de que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte 
una reso~ucidn, con mayór f ue rz i~eg~  que una simple be- 
claración, que condene a lrak por la forma en que reprime la 
revuelta popular de kurdos y shiitas. 

El Partido Democrático logra paralizar las grandes ciudades 
de Albania con su llamamiento a la huelga general, en pro- 
testa por la muerte el dia 2 de tres de sus seguidores en 
Shkodra, aunque 10s trabajadores de algunos sectores, 
como el minero, se pliegan a las masivas amenazas de 
despido de su dirección y acuden al puesto de trabajo. 

Pese a que 10s combates entre el Ejército salvadorefio y 10s 
guerrilleros del FMLN persisten, ambas partes envian dele- 
gaciones a México para debatir una propuesta de paz. 

4-5 Un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter sacu- 
de el norte de Perú causando al menos cien muertos y 
seiscientos heridos. Horas después, la organizacibn Sende- 
ro Luminoso lleva a cabo acciones de sabotaje para dejar 
sin luz a Lima y otras ciudades y perpetrar varios ataques a 
cinco embajadas, que no causan victimas. 

El Consejo de Seguridad aprueba por 10 votos a favor, 3 en 
contra (Yemen, Cuba, Zimbabwe) y 2 abstenciones (China, 
India) la resolución 668, que condena la represi6n de la 
poblacion iraqui, especialmente la de 10s kurdos, pidiendo a 
lrak que la acabe inmediatarnente. 

El presidente de la Federaci6n Rusa, B. Eltsin, obtiene una 
gran victoria al lograr que el Congreso de Diputados de la 
república apruebe una resoluci6n que, de hecho, le permite 
gobernar por decreto y fija en el pr6ximo 12 de junio la 
fecha para la elección del vesidente de Rusia. 

Los presidentes de Rumania y la URSS, I. lliescu y M. Gor- 
bachov, firman un tratado de amistad y cooperación y bue- 
na vecindad entre ambos paises. 

El ANC lanza un ultimAtum pidiendo acciones gubemamen- 
tales específicas antes del 9 de mano para restablecer la 

paz en la ciudades negras surafricanas, donde la atmosfera 
general de creciente violencia se ha extendido en 10s ulti- 
mos dias, rechazado inmediatamente por De Klerk. 

6 El secretario de Estado de EE.UU, J. Baker, inicia una nueva 
gira por Oriente Medio con la doble mision de mantener en 
pie la iniciativa pacificadora de Washington para la zona y 
expresar la repulsa estadounidense por la represi6n que 
padece el pueblo kurdo iraqui. 

El Consejo Nacional de lrak aprueba por 160 votos a favor y 
31 en contra la resolucion 687, que establece las condicio- 
nes de alto el fuego entre lrak y 10s paises aliados. 

Miles de partidarios del Conareso Nacional Africano (ANC) 
de   el son Mandela se manifgstan frente a la prisiones sura- 
fricanas oara exiair la liberacion de todos 10s Dresos ~oliti- 
cos como condizón para continuar las conversaciones con 
el Gobiemo de F. de Klerk. 

El presidente chileno, P. Aylwin, inicia en Espafia una gira 
por varios paises de la CE en busca de respaldo internacio- 
nal y la reduccion de las barreras a 10s productos chilenos 
en el mercado europeo. 

El emir de Kuwait, Jaber-Al-Ahmed, anuncia que solicitará el 
mantenimiento de tropas aliadas en su país y que las elec- 
ciones al Parlamento kuwaiti se celebrarán el pr6ximo 
afio. 

En la apertura de la 32a reunión anual del BID, el ministro de 
Hacienda japonés, R. Hashimoto, anuncia que Jap6n se 
compromete a respaldar fiancierarnente la Iniciativa de las 
Américas formulada en 1990 por G. Bush para aliviar la 
crisis económica de América Latina. 

La ayuda internacional empieza a llegar a 10s cientos de 
miles de kurdos que huyen del régimen de Saddam Hus- 
sein, en forma de agua y alimentos. 

Los resultados de la 2a vuelta de las elecciones legislativas 
en Albania confirman que el Partido del Trabajo ha obtenido 
m h  de dos tercios de 10s escatios (lm), el Partido Demo- 
crático un total de 75, el movimiento Ornonia, 5, y la Unión 
de 10s Veteranos, 1. 

7-9 La reunión anual de 10s 44 países que participan en el Ban- 
co lnteramericano de Desarrollo (BID) se celebra en Nagoya 
(Japón), donde 10s 25 paises latinoamericanos pretenden 
animar el comercio y las inversiones japonesas en la región. 

8 El secretario general del Partido Liberal DemocrAtico japo- 
nbs, I. Ozawa, presbnta su dimisi6n despues de ser derrota- 
do el candidato elegido por su partido en las elecciones a 
gobernador de Tokio, celebrada el 7. 

Los jefes de Estado y de Gobierno de la CE deciden en una 
reuni6n extraordinaria en Luxemburgo conceder una ayuda 
humanitaria de urgencia de 150 millones de ecus a la pobla- 
ción kurda que huye de Irak. Además, aprueban la propues- 
ta británica de cr& un enclave dentro de lrak bajo suipervi- 
sion de la ONU para cobijar a 10s casi dos millones de 
refugiados que puede sumar en pocos dias el Bxodo kur- 
do. 

Mhs de cien mil polacos cruzan la frontera formada por 10s 
ríos Oder y Neisse aprovechando la supresi6n de visados 
entre su país y la RFA, aunque la mayoria de ellos pretende 
seguir su camino hacia otros paises de la CE, especialmen- 
te Francia y Hdanda. 

Cinco opositores entran en el Gobierno senegales, entre 
ellos A. Wade, candidato contra el presidente Abdou Diouf 
en las elecciones presidenciales de febrero de 1988. 

Se hace oública la creaci6n de una oraanizaci6n radical en 
lndonesia, la Liga para la Restauraci6ñ de la Democracia, 
liderada por J. Prince, con el robietivo de convencer a 10s 
electores para que boicoteen lkelecciones generales de 
1 992r. 



9 El informe del primer ministro chino, Li Peng, aprobado por 
10s 2.600 diputados de la Asamblea Popular Nacional. con- 
tiene 10s principales objetivos y lineas basicas que deben 
marcar el desarrollo econ6mico y social de China en esta 
dbcada, que insisten en la profundizaci6n o reestructura- 
ci6n de la reforma econ6mica emprendida hace 10 anos y 
en su conformidad con la rconstrucci6n del socialisme con 
caracteristicas chinasu. 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimi- 
dad la resoluci6n 689, que contiene el establecimiento de 
una zona desmilitarizada entre lrak y Kuwait, y el despliegue 
inmediato de una misi6n de observaci6n de la ONU com- 
puesta por 1.440 miembros. 

El Parlamento de la república transcaucasica de Georgia 
declara su independencia de la URSS al aprobar por unani- 
midad el decreto ~resentado m r  el wesidente. Z. Gamsa- 
jurdia; ello es consecuencia del pl&'iscito del 31 de marzo 
en aue el 90 % del censo vot6 Dor el restablecimiento de la 
indbndencia. 

Un nuevo partido de oposición se crea en Corea del Sur, la 
Nueva Uni6n Democrhtica, liderada por Kim Dae Jung y 
que defiende la economia de mercado, una diplomacia in- 
dependiente y la recuperaci6n de la ética de la esfera politi- 
ca. 

EE.UU comunica a Vietnam que esta dispuesto a normali- 
zar las relaciones en respuesta a su cooperaci6n en las 
negociaciones para la resolucibn del conflicte carnboya- 
no. 

10 El secretario del Tesoro de EE.UU, N. Brady, inicia una gira 
por distintas capitales de Europa y de Oriente Pr6ximo para 
analizar las posibilidades de incrementar la cooperaci6n 
economica y financiera entre 10s paises ricos. 

En la cdisi6n entre un feny y un petrdero anclado a la d ida  
dei puerto de Livomo (Italia), mueren 140 de 10s 141 pasaje- 
ros del primer buque. 

Al menos 19 personas rnuegn en Lomé (Togo) en una 
oueraci6n de: castiao realizada w r  el Eibrcito tras dos dias 
de manifestacionescontra el régirnen d& presidente Eyadb- 
ma. El dia 12, se ~romulaan dos leves sobre la amnistia v el 
pluralismo, aprodadas @r el ~arla;nento el dia anterior: 

11 El cornitb de hueiga de Minsk, capital de Bielmsia, ordena 
la vueka al trabaio con carhcter provisional, tras alcanzar un 
acuerdo de principio con las autoridades locales sobre el 
inicio de negociaciones. 

G. Bush se reúne con dos representantes de la CE para 
debatir la f6rmula rnhs viable que asegure la proteccidn de 
los cientos de mles de kurdos iraquies que huyen de la 
represi6n de Sadam Hussein. 

En la tercera ronda de discusiones, 10s presidentes de las 
seis repúblicas de Yugoslavia hacen un pequeno avance al 
acordar la organizaci6n de un referbndum sobre el futuro 
del pals antes del final de rnayo, ante la falta de acuerdo 
sobre el fondo del debate. 

El petrdero chipriota Haven explota en el golfo de Génwa. 
causando una marea negra limitada en las costas italmas y 
francesas. 

12 Las autoridades militares de la OTAN acuerdan crear una 
gran fuerza de creaccih rgplda, europea para afrontar su- 
puestas amenazas una vez acabada la guerra fria, que asi- 
milará unidades de diferentes naciones europeas, junto al 
apoyo &eo de EE.UU. 

El Gobierno sirio reitera al secretario de Estado de EE.UU. J. 
Baker, que la ONU debe jugar un papel significativa en la 
sduci6n de los problemas de Oriente Medi, aunque sin 
oponerse explicitarnente a una conferencia regional, idea 
aceptada en principio por Israel. 

CRONOLOG~A DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 

El Parlamento turco adopta una ley que deroga 10s artículos 
del C6digo Penal que reprimen la libertad de expresion, 
legaliza 10s partidos comunistas e islamicos e incluye el 
levantamiento de la prohibici6n de utilizar el idioma kurdo. 

La Asamblea Nacional francesa adopta definitivamente el 
nuevo estatuto para la isla de Corcega, en el que se recono- 
ce, por primera vez de forma oficial, la existencia del pueblo 
corso. 

El Gobiemo y la oposicion socialdemocrata alemanes 
acuerdan cooperar para intentar solucionar la crisis econo- 
mica y social en la ex RDA. 

13 El Gobiemo italiano decreta el estado de emergencia en la 
region de Génova, donde el petroler0 Haven se hundio. 
dejando las operaciones de lucha contra la contaminacion 
en manos del Ministeri0 de Defensa Civil. 

14 Zviad Gamsajurdia, hasta ahora presidente del Soviet de la 
república, es elegido presdente de Georgia por el Parla- 
mento georgiano. 

Un g ~ p o  reducido de militantes del partido Movimiento 
para la Democracia en Argelia inician en Argel una huelga 
de hambre para protestar por la falta de democracia interna 
de la organizaci6n y por 10s métodos autoritarios utilizados 
por el líder, Ahmed Ben Bella. 

Saddam Hussein pide a 10s mas de un mill6n de kurdos que 
han huido de la represion del Ejército que vuelvan a sus 
casas, prometiendoles que no tomará represalias. 

15 Los ministr~s de Asuntos Exteriores de la CE acuerdan le- 
vantar las Últimas sanciones economicas que mantenia la 
CE contra Surhfrica (adoptadas en 1986) y proponer formal- 
rnente al secretario general de la ONU que .se juzgue a 
Saddam Hussein por corneter crimenes contra la humanl- 
dad. 

B. Eltsin insta al establecimiento de relaciones directas en- 
tre la Re~ública de Rusia v las instituciones de la CE durante 
la-visita al Parlamento ~Úropeo y al Consejo de Europa en 
Estrasburgo. 
Las fuerzas de EE.UU completan su retirada del sur de lrak 
reole&mdose hacia la zona desmilitarizada establecida por 
las re%oluciones de la ONU. 
La presidenta de Nicaragua, V. Chamorro, inicia su primera 
visita oficial a EE.UU, con ei objetivo de intentar zanjar las 
discrepancias entre su Gobiemo y el de Washington y pre- 
sentar un programa sobre 10s problemas econ6micos de su 
pals, con una deuda exterior de 11 .O00 millones de d61a- 
res. 
El Banco Europeo para la Reconstrucci6n y el DeWrdlo 
(BERD), creado para ayudar a Europa del Este, es inaugura- 
do en Londres en presencia de unos 30 jefes de Estado y 
de Gobiemo. 

El presidente de Mauritania, Ould Sid Ahmed Taya, respon- 
de a las presiones recibidas con un inesperado anuncio & 
futura democratizaci6n: un referbndum sobre la Constitu- 
d6n, a debrar a finales de a o ,  iria seguido por elecciones 
multipartidistas a una Asamblea y un Senado restablecidos. 
Tambibn anuncia amnistia para unos 70 presos políticos. 

16 J. Baker inicia una nueva gira diplomhtica en la que prose- 
auirh sus consultas sobre un acuerdo de psz en el Pr6ximo 
bente con la CE, Israel y, posiblemente, Egipto y Siria. 

El presidente de Georgia lanza un nuevo desafio a M. Gor- 
bachov al decretar la desobedlencia civil a Moscú, como 
parte de la campana destinada a restablecer la independen- 
cia de la república. 

G. Bush declara en Washington que tropas nortearnerica- 
nas establecerhn de forma inmediata 5 o 6 camparnentos 
en el norte de lrak con el fin de ofrecer una ayuda mas 
ordenada y efectiva a los cientos de rniles de refugiados 
kurdos que se hallan en la frontera turco-iraqui. 



El presidente mauritana, Uld Sid Ahmed Taya, anuncia que 
antes de fin de aiio se celebrarh un referbndum en el pais 
en el que se decidirh la apertura democrhtica, la instaura- 
ci6n de multiparbdismo y la convocatoria de elecciones li- 
bres para 1992. 

El secretari0 del Tesoro de EE.UU, N. Brady, afirma que la 
primera prioridad para el Banco Europeo para la Recons- 
trucci6n y el Desarrdlo (BERD) debe ser el fomento del 
sector privado en 10s @ses del Este. 

El Gobierno brasilefio confirma la existencia de como mini- 
mo un caso de contagio de &era en la regi6n amaz6nica 
fronteriza con Perú y Cdornbia. 

El ANC, que ha preparado un proyecto de creaci6n de uni- 
dades de autodefensa para combatir la videncia en las ciu- 
dades negras, recibe con agrado el anuncio del ministro de 
la Ley y el Orden, A. Vlok, de que la pdicia ha recibido la 
orden de confiscar todas las m a s  peligrosas. Por otra 
parte, F. de Klerk ordena la liberaci6n de 41 presos pditi- 
cos. 

16-19 M. Gorbachov es el primer alto dirigente sovibtico que visita 
Jap6n. El 17, ante la Dieta, relanza la idea de un sistema de 
seguridad regional en Asia y el Pacifico. Aun a pesar de su 
prdongaci6n, las entrevistas con T. Kaifu no permiten nin- 
gun progreso ni sobre el contencioso territorial de las Kuri- 
les del Sur ni sobre la entrega de una ayuda econ6mica 
japonesa a la URSS. 

Unas 20.000 personas se manifiestan en üerlín para protes- 
tar contra el prwresivo deterioro de la ex RDA, convocados 
por los sindicat& DGB e IG Metall. 

EE.UU y la CE manifiestan su acuerdo en crear campos de 
refugledos en tenitori0 iraqui, que g o m b  de protecci6n 
militar para garantim la seguridad de los kurdos y el objeti- 
vo de que la ONU ampare estas operaciones. 

El presidente argentino, C. Menem, presenta un programa 
para combatir el doble problema del narcotrhfico v la co- 
nupcibn, que incluye el &se del gobemador peronista de la 
provincia de Catamarca. R. Saadi, la coo~eraci6n con 
EE.UU en el control abreo y la creaci6n de un Ministeri0 de 
Justicia. 

18 El ministro iraquí de Exteriores, A. Khodair, y el delegado del 
secretari0 general de la ONU para las cuestiones humanita- 
rias en Irak, S. Ada Khan. firman en Bagdad un acuerdo por 
el que se autoriza a la ONU a instalar centros humanitarios 
en diferentes puntos del pais. 

El presidente argentino, C. Menem, decreta la intetvencibn 
federal del poder epcubvo y legislativo de la provincia de 
Catamarca, con la destituci6n de su gobernador, R. Saadi, 
y anuncia ademh rnedidas para investigar la cormpci6n y 
el nacrotrhfico. 

Miles de colonos judlos se manifiestan en la Cisjordania 
ocupada en el 4 3 O  aniversari0 de la fundaci6n del Estado de 
Israel. 

El primer ministro israd declara que su Gobierno está dis- 
puesto a reconsiderar su o p o W n  a la participaci6n de 
Ewopa en el proceso de paz en Oriente Pr6xim0, si a carn- 
bio Europa m o d i  sus criterios sobre algunas cuestiones. 

Amnistia Internacional (Al) pide al emir de Kuwait que inter- 
venga personalmente para poner fin a las detenciones arbi- 
traria~, totturas y asesinatos que están ocuniendo en el 
emirato dede la retirada de las fuerzas iraquies. 

La conferencia nacional congdeña que discute sobre el 
Muro del pais desde el pasado 25 de febrero, aprueba la 
redecci6n de un borrador de dey funda mental^, suspen- 
diendo la ConstiWn de 1979 y convocando elecciones 
multipartidistas para dentro de 15 meses. 

19 J. Baker pide al primer ministro israeií, I. Shamir, que acepte 
que las negociaciones para la paz en Oriente Pr6ximo se 

desarrollen en un marco internacional permanente mientras 
duren y que la CE este representada en ellas. 

El nuevo Gobiemo italiano formado por G. Andreotti -inte 
grado por 10s dembatacristianos, socialistas, socialdem6- 
cratas y liberales, sin presencia republicana- es investido 
por el Parlamento. 

El Parlamento de Osetia del Norte decreta el estado de 
excepc~bn en su *tal, Vladikavkaz, y en sus cercanías, 
tras los enfrentamientos armados registrados entre la po- 
blaci6n indigena y la minoria de los inguches (etnia del norte 
del Chucaso). 

La URSS y Corea del Sur acuerdan estrechar sus relaciones 
econbmicas y promover un proyecto industrial de gran 
magnitud en una isla sovi6tica del Pacifico, durante el prb 
mer viaje que efectúa un dirigente sovibt~co al pa's desde 
1953. 

Misiles Scud lanzados por las fuetzas gubernamentales af- 
ganas rnatan al menos a 300 personas en Asadabad. we- 
blo cercano a Paquistán y dkinado por 10s mujahidines 
desde octubre de 1988. 

En las elecciones legislativas cdebradas en Islandi, el Par- 
tido de la lndependencia de D. Oddsson obtiene 26 de los 
63 escafios. El 29, Oddsson forma un gabinete de coalicibn 
con los socialdem6cratas (10 escaiios), que gobemaban 
desde 1988 con los agrarios (1 3) y 10s socielistas de izquier- 
da (9). La Alianza de Mi~jeres es el único de los partidos 
pequeños que conserva 5 escatios. 

El jeque Saad, príncipe heredero de Kuwait y primer minis- 
tro desde 1978. que había dimitido el 20 de marzo. forma un 
nuevo Gobiemo, muy criticado por la oposicibn, que duda 
de sus intenciones demacr$ticas. 

21 El Ejército iraqui ernpieza a evacuar Zakho, perrnitiendo ins- 
talarse a los men'nes nortsamericanos rec&n llegados para 
ayudar a 10s refugiados kurdos. 

Los crist~anodembcratas alemanes sufren una derrota en 
las elecclones en el land de Renania-Palatinado, en el que 
han gobemado desde 1946. Los resultados -38,7 % votos 
para la CDU: 44,8 % el SPD- conllevan un cambi de ma- 
yorías en el Bundesrat (segunda cámara dei Pariamento f e  
deral). 

21-23 El Consejo Central de la OLP se reúne en Túnez y rechaza 
en su dedaraci6n final las propuestas de EE.W e Isreel 
para una conferencia de paz redonal, reiterando wevias 
demandas de una conferenda hternacional supebsada 
por la ONU con la pamdpaci6n, entre otros. de la OLP v los 
5 miembros permanentes del Consep de Seguridad. fam- 
b i n  llama a una reunibn a los llamados Estados de primera 
líneam, para coordinar una pxic¡6n negociadora única. 

22 El primer ministro swibtico, V. Paviov, presenta ante el So- 
viet Supremo un r p r o g m  anticrisisr que prevb la privatiza- 
ci6n de un tercio de las pequetlas empresas antes de fin de 
año, la plena liberalizaci6n de d o s  antes de octubre de 
1992 y una moratoria de huelgas. 

Representantes de los 26 paises de Iberoar&ca y el Cari- 
be miembros del Slstema Econ6mico Lati- 
(SELA) y de 14 organlsmos ~ntemaclonaies e n a l i  en Ca- 
racas la llarnada alnldativa de las ArnMcw. 

Al m s  70 persones mueren y unas 600 resultan herides 
en Panamh y Costa Rica a causa de un terremoto que sacu- 
de varios paises de CentroamMa, de mesnitud 7,5 en la 
escala Richter. 

- 
El presidente de la Repliblii Centroafricana se pronuncia, 
en una reunibn extraordinaria del Rassemblement DBrno- 
cratique du Peuple CentraWn (RBPC, pertido Único en el 
poder), en favor &?I multipartidismo. 

Radio Camenin informa de que la AsamMea Nacional ha 
aprobado una ley de arnnistla que permite el regreso de los 



exiliados politicos y, satisfaciendo una demanda de la opo- 
sici6n, la liberaci6n de 10s prisioneros politicos, Ademhs se 
reintroduce el wgo de primer ministro, aboli& en 1984. 

22-24 Una serie de disturbios causados por fundarnentalistas shii- 
tas causa mlrs de 200 muertes en el estado de Bauchi. en el 

2230 Delegados de 26 paises constitutives del Tratado Antártico, 
reunidos en Madrid en la 28 sesi6n de la XI Reuni6n Consul- 
tiva Especial, esperan lograr un marco jurídico que sirva 
para la protecci6n global de la Antártida; la cuesti6n más 
ardua es llegar a un consenso sobre la explotaci6n mineral 
del continente, pues si bien en principio nadie apoya su 
explotaci6n inmediata, un grupo de paises ricos busca una 
moratoria temporal que deje abierta esta posibilidad en el 
Muro. 

23 M. Gorbachov conduye una tregua política con B. Eltsin y 
10s presidentes de las otras ocho repúblicas dispuestas a 
firmar el Tratado de la Uni6n, quienes aceptan su dan anti- 
crisis que prevb una r(lceleraci6n radical hacia el mercadom 
al precio de una prohibici6n de las huelgas y la instaurac~ón 
de un rrégimen de traba~o especial# en las industrias esen- 
ciales. La adeclaraci6n comunm tambibn llama al final de las 
huelgas en las minas y otros sectores. 

Se remuda en Minsk (Bielormsia) la huelga general des- 
pues de negarse las autoridades de la república a acaptar 
todas las condiciones de los obreros, en particular la de 
convocar una sesi6n extraordinaria del Soviet Supremo. 

El primer ministro edovaco, V. Meciar, es destituido junto a 
siete de sus ministros por el presidium del Consejo Nacional 
de Bratislava, siendo reemplazado por el lider cristianode- 
rn6crata J. Carnogurski, a causa de la situaci6n de paráiisis 
en que se halla ei Gobiemo. 

El Tribunal Constitucional Federal de la RFA dispone que 
los terratenientes y empresarios cuyas propiedades fueron 
expropiadas durante la ocupad6n sovietica de la Alemania 
oriental entre 1945-1949 no tienen derecho a su devdu- 
ci6n. 

24 El líder de la Uni6n Patri6tica del Kurdism, J. Talabani, 
declara que ha firmado un acuerdo sobre la autonomia kur- 
da con el presidente Saddarn Hussein, que clreafirma el prin- 
cipio de dqnocracia en lm$, la libertad de prensa y permite 
a todos los kurdos regresar a sus ciudades y pueblosr. 

Dos pmodistas del dierio El Espectsdorson asesinados en 
Seaovia iCdombia1 mientras realiaban cr6niicas sobre las 
zoiias m&s azotadk por la viohcia en ei país. 

El Tribunal Constitucional Federel aiemán dispone que el 
Gobierno puede despedir hasta 600.000 fundonarios de la 
a n t i a  RDA a quienes se contrat6 provisionalmente en el 
momento de la unifiaci6n. 

25 Los jefes de las diplomacies sovietica y Meamericana, A. 
Bessmertnij y J. Baker, se reúnen en Kislovodsk para tratar 
de la celebrad6n de una conferencia de paz en Oriente 
Medio y llegar a un acuerdo sobre el Tratado CFE. 

M. Gorbachov recibe el respaldo del Comitb Central del 
PCUS, tras presentar su dirnisi6n por las críticas a su ges- 
ti6n. 

El embajador iraqui ante la ONU, A. al Ambari, anuncia que 
kak ha ordenado la retirada de todos sus sddados y la 
mayor parte de policies de la ciudad de Zakho, donde se ha 
establecido un campo de refueios kurdos. 

26 El presidente sovi8tico, M. Gorbachov, pide cdaboraci6n a 
la comunidad internacional para solucionar las secuelas so- 
ciales y sanitarias del accideni0 de la central nuclear de 
Chem6bil cim años atrás. 

Millones de -es de la Fedemh Rusa realizan en 
lasempresasunaseriedeactosenprotestaporeldescen- 
so del nivei de vida, organizando IQS sindicatos indepen- 

----- 

dientes huelgas de advertencia de 1 hora. Gorbachov anun- 
cia aue las medidas econbmicas de excepci6n se aplicarln 
a partu del 1 de mayo. 

Al termino de la visita de J. Baker a Jerusalbn, se anuncia un 
acuerdo de 5 puntos entre Israel y EE.UU sobre aspectos 
esencialmente formales del proyecto de conferencia de paz 
para Oriente Pr6ximo. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 10s Refu- 
aiados (ACNUR) obtiene el Premio Princi~e de Asturias de 
EooperHción ~ntkacional en reconocimikto de su (actua- 
ci6n a favor de toda persona perseguida por motivos de 
raza, religion, nacionalidad u opinihr. 

Esko Aho (centrista) sustituye a H. Hdkeri (conservador) 
como primer ministro de Finlandia. Su Gobierno incluye 4 
partidos (centrista, conservador, liberal-sueco, cristiana) 
que cuentan con 115 de 10s 200 escatios del Parlamento, 
tras las elecciones del 17 de marzo. 

27 Los mineros del carb6n de Vorkuth (URSS) reanudan con 
sensaci6n de fracaso el trabajo que intenumpieron casi dos 
meses atrhs en esta regi6n del Circulo Pdar Artico soviéti- 
co, donde las condiciones de vida son durisimas. 

La primera reunih directa entre el Gobierno y la guerrilla 
guatemaltecos termina con un &¡do y total acuerdo sobre 
el procedimiento y la agenda de las negociaciones para 
acabar con una guerra de 30 años. 

El Parlamento de Georgia acuerda por unanimiüad unlr tos 
distritos de Tsjinvali y Kornisi de la regi6n aut6norna de 
Osetia del Sur a 10s distritos georgianes de'Gori y Kareli. 

El presidente irani, Ali Rafsanjani, inicia su primera visita 
oficial a Siria, cuya agenda estA dominada por el estableci- 
miento de un nuevo orden de seguridad en el Golfo, del que 
Teherhn no quiere quedar exduido, el asunto de los reha 
nes occidentales en el Libano y el probiema paiestino. 

Conduye en Luxemburgo el primer encuentro miniterial 
CEGrupo de Rio, con el resultado de un estrechamiento de 
la coopecaci6n en el campo politico as¡ como la ampiiaci6n 
de las relaciones ecpn6micas, culturales, científicas y tec- 
nol6g1cas. 

2i-28 Los ministros de Exteriores de la CE, reunidos informalmen- 
te en Luxernbwgo aprueban la p q m s t a  de que una fuer- 
za policia1 de la ONU sustituya cuanto antes a las tropas 
occidentales destacadas en el M e  de lrak para proteger a 
los kurdos. 

28 El primer ministro israeli, I. Sharnir, rechaza las concesiones 
realiuadas por su ministro de Exteriores, D. Levy, ante J. 
Baker el pasado dia 26 sobre la celebraciin de una confe- 
renda de paz. 

Representantes del FMLN y del Gobimo salvadoreno con- 
duyen en México unas negociaciones auspiciadas por la 
ONU que han permitido alcanzar acuerdos sobre la reforma 
constitucional y la creacj6n de una comisi6n invesbgadora 
de las violaciones de 10s derechos humarios en el pais. 

29 El presidente ruso, B. Eltsin, viaja a la regi6n siberiana de 
Kuzbassa, segundo centro minero de la URSS, para inten- 
tar acabar con la huelga de 10s mineros iniciada 2 meses 
atrás. 

El presidente irani. A. Rafsanjani, visita Turquia, donde trata- 
rA con T. Ozal el terna de 10s refudados kurdos que ambos - 
G o b i i s  han debidio afrontar. 

El Consep de Seguridad de la ONU aprueba unhimernen- 
te la c&6n de una misi6n especial para la sumisi6n del 
plebiscito del Sáhara y recomihda a la AsamMea General 
la aprobacibn del presupuesto de esa fuerza (MINURSO, 
Msib de la ONU para el Referéndwn del Sáhara Orien- 
tal). 
Los paises finnantes del Tratado AnWco logran un acuer- 



do sobre la prohibici6n de explotar 10s minerales del conti- 
nente durante 50 Mos, tras 10s cuales podra revisarse el 
acuerdo por mayon'a, y no por consenso, como pedian 10s 
ecologistas y países partidarios de la prohibici6n total. 

El primer ministro de Rumania, P. Roman, sustituye a casi la 
mitad de 10s miembros de su Gabinete en un intento de 
mantener el ritmo de las reformas en el país. 

Un cicl6n arrasa las ciudades costeras de Bangladesh cau- 
sando mas de un centenar de miles de muertos y millares 
de desaparecidos. 

30 Las fuerzas nacionalistas cat6licas y 10s unionistas protes- 
tantes del Ulster, excepto el Sinn Fein, inician las primeras 
negociaciones que se realizan en Irlanda del Norte desde 
1974, cuando Bsta fue me t i da  a la Administraci6n de Lon- 
dres. 

El Frente lsllmico de Salvaci6n (FIS) argelino anuncia que 
concurrirl a las pr6ximas elecciones legislativas del pr6xi- 
mo 27 de junio, siempre que se formalice un compromiso 
que satisfaga las garantias que exigen el desarrollo de 10s 
comicios y el recuento de votos. 

El Parlamento de El Salvador aprueba la modificaci6n de 10s 
147 articules de la Constituci6n presentada por el presiden- 
te A. Cristiani. 

El presidente de Taiwln, Li Teng Hui, anuncia oficialmente 
el fin del estado de guerra que tecnicarnente ha existido 
entre su país y la República Popular China desde 1948. 

Un golpe de Estado militar en Lesotho destituye al general 
Justin Lekhanya, quien habia tomado el poder en enero de 

MAYO 
1 Las delegaciones del Gobiemo de Luanda (Angola) y de la 

UNITA firman en Estoril (Portugal) 10s acuerdos que pon- 
drán fin a la guerra que se libra en el país desde hace 15 
arios. El alto el fuego tendrl lugar el dia 15 de mayo, y en 
noviembre de 1992 se celebrarán en Angola las primeras 
elecciones libres y multipartidistas de su historia. 

Concluye en Washington la reunibn conjunta del FMI y del 
BM con un llamamiento a 10s países industrializados para 
reducir la deuda del Tercer Mundo y el deseo de que bajen 
10s tipos de interbs a fin de relanzar el crecimiento mun- 
dial. 

Por primera vez en 10s doce años de guerra civil en Cambo- 
ya, las facciones opuestas empiezan a poner en prhctica un 
alto el fuego. 

Las tropas aliadas doblan la extensi6n de la zona de seguri- 
dad en el norte de lrak con el fin de levantar en tenitorio 
iraqui un segundo gran campamento para acoger a 10s kur- 
dos refuaiados en las rnontañas aue rodem la ciudad turca 

El general estadounidense J.R. Galwin, comandante supre- 
mo de las fuerzas de la OTAN en Europa, sefiala que ala 
regi6n sur, en el Wierráneo, es la que tiene mls riesgos 
de crisis y de conflicte en el futuror y expresa su deseo de 
que la Alianza establezca una fuma naval permanente en 
el Mediierráneo. 

El Gobiemo israelí protesta formalmente ante EE.UU por el 
drato ofensivon que recibib el dia anterior en Washington su 
ministro de Vivienda, A. Sharon, al impedir el secretario de 
Estado, J. Baker, que el secretario de Vivienda, J. Kamp, le 
recibiera en su despacho. 

El presidente surafricano, F, de Klerk, ofrece incluir en su 
Gabinete a grupos de la oposicibn negra del país y promete 

reformar las rígidas leyes de seguridad en un esfuerzo por 
evitar la amenaza de confrontacibn con el ANC. 

Radio Lesotho anuncia que el coronel Elias T. Ramaema ha 
sido desianado s resi den te del Conseio Militar aobemante. 
El 13, ~aiaema'anuncia la abrogacidi de la leg~slacibn que 
 roh hi be 10s ~artidos wliticos v Dromete la reinstauraci6n de 
ia democracia para junio de íh2. 

Mueren doce miembros de la pdicia croata y tres civiles 
durante enfrentamientos con ciudadanos serbios armados 
en Borovo Selo (Eslavonia, Croacia). 

El Consejo Nacional de Mantenimiento de la Paz, que tom6 
el poder en Tailandia en un go lp  de estado el 23 de febre- 
ro, anuncia el levantamiento de la ley marcial ante la calma 
reinante en tcdo el país, aunque la medida no afecta a 
ciertos distritos fronterizos, juzgados dernasiado sensibles 
por 10s militares. 

2-4 Durante la IH Conferencia de Madrid, aSalud y Paz hacia el 
Desamollo y la Democraciar, diez ministros de Salud iberoa- 
mericanos discuten sobre la indigencia y la falta de estruc- 
turas sanitarias en  entroa amb rica, donde esta problemltica 
se ha visto wravada por 10s conflictos bélicos v la crisis - 
econ6mica. 

El secretario general de la ONU, J. PBrez de Cubllar, propo- 
ne la creaci6n de un fondo de compensaci6n de la organi- 
zacibn mundial para hacer frente al pago de reparaciones 
de guerra por parte de Irak. 

Muere el tercer estudiante surcoreano tras prendecse fuego 
en protesta por el apalearniento hasta la muerte de un mani- 
festante por la policia antidisturbiios durante una de las ma- 
nifestaciones antigubernamentales que se desarrollan en 
Seúl. 

Seis carnpesinos y dos pdicías mueren en el norte y el 
sureste de Perú en el curso de ataques de Sendero Lumino- 
so. 

Los Gobiemos de Filipinas y EE.UU acaban sin acuerdo la 
78 ronda de negociaciones para renovar el acuerdo sobre 
las bases militares estadounidenses en Filipinas, que debía 
expirar el proximo 16 de septiembre. Los puntos de desa- 
cuerdo son la duraci6n del nuevo tratado y el nivel de com- 
pensacibn financiera que debe pagar EE.UU. 

El comite de huelga de la cuenca minera del Dombass, en 
Ucrania, acuerda hacer un llamamiento para intemrmpir la 
huelga y apermitir .que el Pariarnento de Ucrania puda 
adoptar, en una atrn6sfera tranquils, la nueva Constiucibn 
de la república en base de la declaraci6n de independen- 
cim, aunque sus reivindicacimes pditicas y econbmicas 
siguen en pie. 

El Ministeri0 de Defensa nicaraguense informa de que un 
grupo de ex contras ah% a varios militares sandinistas que 
trabajaban en la construcción de una carretera cerca de la 
frontera con Honduras. 

La conferencia ministerial extraordinaria del Consep de 
Cooperaci6n del Golfo, reunida en Kuwait, pide que se 
mantengan las sanciones contra lrak hasta que ese país 
libere a tcdos 10s kuwaities y cumpla las rasduciones de la 
ONU. No llega sin embarg) a ninguna conclusi6n sobre el 
motivo central de la sesión: el dispositiva de paz para la 
regi6n y la eventual participacibn en 61 de Irán. 

E. Sbnchez, militante cubano de 10s derechos humanos, 
obtiene la libertad condicional tres meses antes de cumplir 
la condena de 2 Mos de prisión por difundir datos falsos en 
la prensa extranjera. 

El Ejército yugoslavo decreta el estado de alerta en todas 
sus unidades tras las violentas manifestacimes organiza- 
das conira 10s militares en Split, que provocaron la muerie 
de un sddado. 



El presidente de Armenia, Lbvon Ter-Petrosián, afirma que 
las tropas del Ministerio del Interior sovibtico han arrasado la 
ciudad armenia de Voskepar, causando decenas de muer- 
tos. M. Gorbachov justifica esta intecvenci6n de 10s paracai- 
distas sovibticos por la necesidad de desarmar a las mili- 
cias: asi no, asistiriamos a una verdadera guerra ... la ley 
debe ser respetadru. 

Las ciudades industriales de la República de Eslovaquia 
responden masivamente a la convocatoria de una hora de 
paro en protesta por la dest¡ici6n, hace dos sernanas, de 
su primer ministro, V. Merciar. 

El Gobiemo sovietico y el ruso acuerdan el traspaso del 
control de las minas siberianas al presidente ruso, B. 
Eltsin. 

Las violentas o&, acompaiíadas de fuates vientos y abun- 
dante Iluvia, en la región de Bangladesh afectada por el 
dción tropical del 30 de abril, impiden la distribución de la 
ayuda destinada a 10s supwivkntes. 

El Salvador vive la averla elbctrica m6s importante de 10s 1 1 
Mos de guerra civil, provocada por 10s sabotaps de la gue- 
Rilla del FMLN a 35 torres y postes eléctricos, que crean 
desperíectos en el 85 % del sistema elktrico y afectan a 
cerca de la mitad del tenitofio. 

La repetidarnente aplazada sexta ronda de conversaciones 
de paz entre el Gobierno de Mozambique y la Resistencia 
Nacional Mozambiquetla (RENAMO) se reúne, sin que se 
produzca ningún avance significativa. 

6 1  6 Se reúne en Ginebra la 44a asamblea de la OMS, aceptando 
como nuevos miembros (a partir de ahora, 168) a las lslas 
M e M  y los Estados Federados de M i ¡ .  

7 La alcaldesa de Washington, S. Pratt Dixon, impone el t e  
que de queda tras dos noches de disturbios en un banio 
predominantemente hispano. 

El ministro de Exteriores de Austria. A. Mock, propone crear 
un conseio de ma l i c iades  wliticas de paises de la CE Y 
neutrales para' medi¡ entre agrado y I& repúblicas yu- 
goslavas. El Ejércko austriaco se encuentra en estado de 
alerts pbr la crisis yugoslava. 

Continiran los ataques del E@c¡to del Ministerio del Interioc 
de la URSS y de Azerbayán contra aldeas armenias, des- 
pués de que 13 pdicias armenios mwieran y 24 desapare- 
cieran en el bornbard80 y la toma de la aldea de Voskepar el 
dia anterior. 

El ministro de Defensa yugoslavo, V. Kadijevic, declara que 
el Ejecctto lesumir6 la tarea de asegwar la paz (en el país) si 
no lo hecen las aut- federales y republicanas, en la 
adveitencia m& severa lanzada por el Ejército tras el dete- 
riaro de la situadbn pditica en Yugoskvia, marcada en los 
Últims dias por los miren- interétniicos. 

El director de la Agenda Central de lntdigencia estadouni- 
dense (CIA), W. Webster, presenta su dimish al presiden- 
te Bush, quien la acepta, negando que la decisión responda 
a consideraciones políticas. 

Las cornités de huelga de Kuzbas (Siberia) y Vorkuta deci- 
denreinymars?altrabaptrascasidosmesesdeparo 
enpebclbndemeprasselarialesycambiosenladk~ 
pdlbca del Kremlin. 

El presidente de EE.UU, G. Bush, recibe a los líderes de las 
tres rdblicas bhiücas a quienes dice estar bien dspuesto 
a esc;char, aunque remarcando la priondad de las relacio- 
nes de EE.UU con Gorbachov y elogiando su pditica. 

El Gobiemo federal de Yugoslavia mite un l lamiento de 
1 1 puntos que equivale en la prScka a apoyar la toma del 
control por parte de la R . A A  en determinada5 zonas del 
peis, mientras que el Ejémto lama tma nueva advertencia al 
poder pdítico para que no se oponga a una inteuención 
multar que la cúpula castrense parece tener ya d e c ¡ ¡ .  
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El presidente de Surbfrica, F. de Klerk, y el líder nacionalista 
negro N. Mandela mantienen una entrevista crucial de 5 
horas un dia antes de finalizar el ultim6tum que el ANC lanzo 
al Gobiemo para poner fin a la violencia en 10s guetos ne- 
gros. 

El rais egipcio, H. Mubarak, anuncia que todos 10s soldados 
egipcios estacionados en A&a Saudi y Kuwait, estimados 
en 38.000. se habr6n retirado rcomo muy tarde antes de 
tres meses. 

8-9 Tras la dimisih de la ministra de Economia de Brasil, Zelia 
Cardoso de Mello, por la presi6n de 10s sectores de nego- 
cies, sindicatos y acreedores extranjeros, el presidente del 
Banco Central de Brasil y otros dirigentes econdmicos dimi- 
ten de sus cargos. 

El presidente croata. F. Tudjman, declara que en ningun 
caso procederá a desarmar las unidades de reserva de la 
policia aut6noma croata como le exige la Residencia cdec- 
tiva federal como parte del plan acordado el dia anterior. 

El fracaso de las conversaciones entre F. de Klerk y N. 
Mandela para arreglar sus diferencias sobre la sduci6n a la 
videncia política deja al ANC ante la decisi6n de llevar ade- 
lante su arnenaza de cortar las negociaciones con el Ge  
b m o  sobre el Muro politico del pais. 

lrak rechaza la propuesta de crear una fuma de policia de 
la ONU para reemplazar a 10s sddados aliados que velan 
por la seguridad de 10s refugiados kurdos. 

El Consejo Constitucional francés mula el articulo pimero 
del nuevo estatuto de Chrcega, que incluye el tbrrnino apue- 
Bo corsor como ccomponente del pueblo francbsn, consi- 
deránddo contrario a la Constitucibn, y aprueba el resto del 
EstaMo de C6rcega. 

La Cornisih Nacional de S o l ¡ ¡  convoca para el pr6xi- 
mo 22 de mayo una d n  de protesta contra 10s erroresa 
de la polibca econ6mica del Gobimo, tras tres meses de 
respaldo incondicional al Ejeartivo pdaco. 

9-1 0 Los ministros de 29 paises europeos se reúnen en Oslo en 
una conferencia sobre el control del narcot&f¡¡ en Ewooa. 
organlzada por el Gnrpo Pompidou (creado en 1971 por el 
Consep de Europa para cornbatk el abuso de drogas y el 
narcoüáfico), señalando la necesidad de ~ncrementar la 
cooperación con 10s países del Este, que suponen nuevos 
merados y rutas comerciales para la entrada de narcób- 
cos. 

10 Finaliza la huelga de 10s mineros sovibticos, iniciada el pasa- 
do mano, al vdver al trabap el Último gran grup de huel- 
guistas en la cuenca de Kuzbass. 

10-14 Graves enfrentamiitos entre jóvenea inmigrantes maghre- 
Mes y la policia en bs suburbios de Bruselas culminan con 
la detención de m& de 200 persanas. 

El Parlido Nacional Unificado (UNP) del presidente de Sri 
Lanka. R. Remadasa. aana arndiamente las elecciones le 
cales, en 190 de los B7 muni&os, y el Partida de la Liber- 
tad (SLFP), que denuncia la existencia de fraudes en el 
esautinio. d l o  en 36. 

Los ministros de Economia de la CE y los gobernadores del 
banco~ewopeocelekanunareun¡6ninformalcomo 
parte de las negociadones sobre la ud¿m emn6mica y me  
netaria (EM), en la que J. Delocs propone la indusión de 
una dbusula en el tratado UEM que permita a un Muro 
gobietno britlvrico tomar la decisiófi del objetivo final de la 
rtercera etapm de la UEM, que conlleva la transferencia de 
poderes a un banco central europeo y la creación de una 
moneda única 

Los ministros de Ext&es de la CE y del Consep de Coo- 
peraq6n del, Golfo se reúnen en Luxemburgo pera inter- 
cambw F sobre la conferencia regconal de paz 
para Oriente Medw, que aciuahmte esta siendo negocia- 
da. 



1 1-1 2 Un grupo de 200 ecdogistas y feministas radicales se es- 
cinde del Partido de 10s Verdes alemhn Dera formar la Lista 
AWemativaAzquierda Ecolbgca, acu&ddo de haberse 
convertido en un uperbdo burgubsr y de estar demasiado 
deseoso de allarse con el SPD. 

12 El secretari0 de Estado de EE.UU, J. Baker, se reune en El 
Cairo con su homblogo sovietico, A. Bessmertnij, para in- 
tentar poner en marcha la conferencia de paz para Oriente 
Medio bajo el patrocinio de la URSS y EE.UU y en la que la 
ONU estan'a representada simplemente por un observador. 

ca, partido pdltico qüe agrupa a buena parte de la antigua 
cu~ula intelectual de la msici6n democrática anticomunis- 
ta polaca y de Sol'idaridab y que ha fusionado a tres conien- 
tes politicas: Acci6n Democrática (centroizquierda laica), 
Foro de üerecha Dernwáüca (centroderecha) y 10s segui- 
dores personales de Mazowiecki. 

El 99 % de 10s serbios de la autoproclamada provincia aut6- 
noma de Krajina (endave serbi0 en Croacia) vota a favor de 
la unificaci6n con Serbia en un referéndum cuya validez no 
han reconocido ni Croecia ni Serbia. 

J. Baker fracasa en su intento de obtener flexibilidad por 
parte del presidenp sirio, quien insiste en que Israel se retire 
de los tenitorios ocupados. 

Primeras elecciones legislafivas en Nepal desde 1959, en 
las que el Partido del Congreso Nepali obtiene 110 de 10s 
205 escanos. 

13 Winnie Mandela, esposa del vicepresidente del ANC, es 
declarada culpable por el Tribunal Supremo de Johannes- 
bwgo del secuestro de cuatro @venes negros en Soweto el 
29/12/1988 y c6mpliice en la agresi6n contra ellos. 

El diario AI  Fajr, que representa el ala pragmática de la OLP 
dentro de 10s tenitorios grabes ocupados, hace publico un 
pian de paz palestino en el que, por primera vez, se elude el 
protagonismo de la OLP y se habia de una confedemiin 
con Jordana. 

14 Robert Gates, asesor adjunto de Seguridad Nacional, es 
nombrado por el presidente de EE.UU, G. Bush, para dirigir 
la Agencia Central de lnteligencia (CIA) como sucesor de 
W. Webster, quien dimiüó del cargo la semana pasada. 

Mientras que el ministro sirio de Extetiores, Faruk al Chara, 
afinna que el regreso a Damasco de su hodogo soviético, 
A. Bessmertnij, no ha producido ningún avance signhti- 
vo, antes de partir de Ammán hada Israel J. Baker asegura 
haber recibido el acuerdo de todas las partes i m p l i  en 
el conticto para celebrar una conferencia de paz. 

El líder de 10s rebeldes angdetlos, J: Savimbi, anuncia en 
Bruselas la suspensi6n de los combates por parte de 10s 
guerrilleros de la UNITA, en todo el tenitorio angoWo, a 
partir de la medianoche del 14 de mayo. 

15 El secret& del PatWo Comunista C h i i ,  J. Zemin, inicia 
una visita oficial a la URSS que pone el broche a la ixxmali- 
zacidn de relaciones entre 10s dos paises, que intentan con- 
twestar con su acercamiento la hegemonia de EE.W. 

El presidente francés, F. Mimerrand, anuncia su decisi6n de 
sustituir al primer ministro M. Rocard por E d i  Cresson para 
dirigir el rnuevo impulsor necesario en el pefs. 

La Repirblice de %rbh impide el nombremiento del croata 
Sttpe Me& como president8 de la Jefatura del Estado fede- 
ral, miendo a Yugoaiavia en una crisis constitudonal y 
polítm considerade ya terminal. 

Lcm 21 paises miemkos de la Liga Arabe ei¡¡ por uneni- 
midad al jefe de la diplomada egipci E.A. Meguid -quien 
dimite inmediatamente de este cargo- como secretado ge- 
neral de la O r g r m i i ,  consegrando asi el regntso totai 
de Bsta a Egipto. 

El responsable estadounidense de la lucha contra la drwa. 
Bob ~artínez, anuncia que su pais concedere una ayudcde 
160 millones de d6lares a Peni Dara la lucha contra el narco- 
trhfico, en el marco de un acu'erdo bilateral. 

151 6 El referbndum celebrado en Yemen aprueba con una mayo- 
ria del 98.3 % la nueva Constituci6n del ~ais,  unificado en 
mayo de 1990. 

16 El Gobierno libanes aprueba un tratado de herrnandad, coo- 
peraci6n y coordinaci6n entre Libano Y Siria, aue reoresen- 
ta un nuevo paso en la aplicaci6n de¡ acuerdo de'~aif de 
1989. 

China y la URSS firman su primer tratado bilateral sobre la 
parie oriental de la frontera comun. 

La policia detiene al ex primer ministro de Bangladesh,.Kazi 
Z. Ahmed, huido desde la caida del presidente Ershad, acu- 
sado de nepotismo y abuso de autoridad en el ejercicio de 
su cargo. 

El Parlamento polaco inicia, tras un afio de discusiones de 
procedimiento, un debate sobre el proyecto de ley que pro- 
hibiria por completo el abato, que ha derivado en una dis- 
cusi6n sobre la Wcipaci6n de la iglesia catdica en la vida 
pública del pais. 

Los ministros de Exteriores de 10s paises miembros del Pac- 
to Andino (Bolivia, Peni, ~cuad&, Cdombia y Venezuela) 
aprueban el establecimiento de una política de rcielos a b ¡  
t&r que permitirá la libre'drculaci6n'de personas y mercan- 
cias en su tenitorio. 

La Asamblea Nacional de Paquistán aprueba la Ley S k b ,  
que refuerza la ley islámiica. El Senado la confirma el dia 28. 
tras rechazar una serie de enmiendas presentadas por los 
partidos de la oposicin, que definen esta legisla& como 
fundamentalista y ant'idemocr4tica. 

Karl O. Pohl, presidente del ~eutsche Bundesbank, anuncia 
que dimite del cargo, aunque su segundo mandat0 expira 
en 1995, y que lo abandonar& el pr6ximo 31 de octubre. 

Las previsiones del primer ministro Wi ,  J. Major, de 
convocar elecciones generales anticipedas el pr6ximo mes 
de junio son descartadas ant8 10s pobres resultados obteni- 
dos por su Partido Conservador en las elecciones parciales 
celebradas en dos distritos de Gales y en las locales d e -  
bradas en lnglaterra y Gales el pasado dia 2. 

7 La Cdmara de Ios Diputados (Sejrn) del Patíamento polaco 
decide aplazar la decii6n legislativa definitiva sobre la lega- 
l'idad o ilegalidad del abato. 

El nuevo Ejecuüvo f ranb, pres id i  por E. Cresson, cele- 
bra su primer Consejo de Ministros entre las cr¡!¡cas de la 
opini6n pública, que ve una maniobra del presidente Mime- 
rrand para seguir contrdanddo estrechamente. 

Hessan II de Merruecos organiza una segunda unarcha ver- 
dersobreelsaharaoccidentalcomorespuestaelplande 
ref8féndum de autodeterrn~aprobado por el Consep 
de Segutidad de la OM. La Asarnblea Generel aprueba un 
presupuesto de 180,6 millones de &eres para el desplie 
gue de la misi6n de NN.W. durante la celebreci6n de ese 
referéndum. 

El Gobiemo polaco develúa un 14,4 % el doty con respecto 
al d6lar, en un intento por mejorar la baianza comercial, al 
tiempo que anuncia la pr6xima eliminación de las res tkcb  
nes a la inversi6n y el pago parcial de los intereses ya venci- 
dos de su deuda externa. 

El banc0 central de Sueda l i  unilatdrnente la corona 
sueca al ecu, en el contexto de la intenci6n expresa del 
G o b i  de solicitar la adhesifm a la Cornuniciad. 

El principal mwimiento de la guerrilla del norte, el Mavimien- 
to N a d d  Somali, reunido en Bum, ecepte fnalmente 
plegarse a las exigencias de la redente conferencia de los 



jefes de las utribus del Norten, favorable a la formacibn de un 
Gobiemo independiente. 

18 El ANC anuncia aue susDende las conversaciohes sobre el 
proceso constituyente que mantenia con el Gobiemo del 
wesidente F. de Klerk hasta aue Bste consiaa wwresar en 
¡a lucha contra la violencia en 10s guetos-n&r&, y que 
em~renderh una serie de acciones (boicot de 10s consumi- 
dores, manifestaciones el 15 de junio y una jornada de huel- 
ga general) para presionar y alcanzar sus reivindicaciones. 

Más de 30.000 personas se manifiestan en Tirana en el 
tercer dia de huelga general convocada en todo el pais por 
la recientemente creada Unibn Albanesa de Sindicatos In- 
dependientes. 

Los ministros de Exteriores de los cinco mises Que intwran 
la Iniciativa Pentagonal (Italia, Hungría, dustria. ~ugoslaiia y 
Checoslovaauial hacen un llamamiento a las autoridades 
yugoslavas para que eviten el uso de la fuerza en la crisis 
politica que atraviesa el país y para que su fracaso para 
elegir al nuevo presidente (el dia 15) no deje un vacio politi- 
CO. 

Massud üarzani, lider de 10s rebeldes kurdos, anuncia que 
han alcanzado un acuerdo de principio con el regimen de 
Saddam Hussein para establecer en lrak un sistema demo- 
crático v Doner fin a la crisis del weblo kurdo en el norte del 
pais, aunque se mantiene en suspenb la firma del acuerdo 
a causa de las diferencias todavia existentes sobre la auto- 
nomia regional del Kurdistán iraqui. 

En una de las m&s videntas jornadas de protesta contra el 
régimen de Roh Tae W w  en Corea del Sur, decenas de 
miles de rnanifestantes se enfrentan a la Policia y otras dos 
personas se inmdan a lo abonzor. 

El wesidente del Movimiento Nacional Somali. Abdel- 
~&man A. Ali, confirma la secesi6n del noreste ds~omalia 
Dara formar un Estado inde~endiente. la Re~ública de So- 
malilandia. 

18-19 El anterior presidente de Chad. G. Oneddei, regresa al pais 
por primera vez en 9 años, reuniendose con el presidente 
lddris DBby para discutir las propuestas de sistema multi- 
parbdista que se instaurar& para mero de -1992. 

16-22 Los representantes del Reino Unido y China, reunidos en 
Pequin, no logran llegar a un acuerdo sobre la consttuccih 
de un nuevo aeropuerto en Hong Kong. 

19 Los croatas votan a favor de la independencia (el 95 % de 
10s votantes, con una perticipaci6n del 86 %) de la segunda 
república en importancia de la federaci6n yugoslava. 

En un intento por ocupar el vado de poder creado tras el 
bloqueo por la Residencia cdectiva yugoslava, el primer 
ministro federal, A. Markovic, crea un acomite de coordina- 
ci6nr que se supone cuenta con el apoyo del Ejército Popu- 
lar yugoslavo. 

Los resultados de las elecciones legislativas en Chipre 
rnuestran el refmamiento de 10s conservadores (DISY), 
una fuerte subda de 10s cornunistas (MEL), el manteni- 
miento de 10s socialista (ADISOK) y el hundimiento del cen- 
tro (DIKO). 

20 Se inician las elecciones aenerales en lndia faue continua- 
rán el 23 y 26) en las millones de v&tes elegirán 
un nuevo Parlamento. El G o b i  moviliza a un miH6n de 
soldados para proteger los cornicios e implanta el toque de 
queda en regiones del estado de Uttar Radesh. El saldo de 
muettos en esta primera jornada se eleva a 30. 

El Parlamento de la URSS aprueba una ley que entrará en 
vigor en enero de 1993, en la que consagra la libertad de 
movirnientos de sus ciudadamw para salir al extranjero de 
forma temporal o permanente. 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la creaci6n de 
un fondo de compensaci6n de las NN.UU destinado a finan- 
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ciar 10s datios de guerra causados por lrak en Kuwait, en la 
resducibn 692 aprobada por 14 votos a favor y la única 
abstencibn de Cuba. 

Tras el claro voto de la poblacibn croata en favor de la 
independencia, el representante croata en la Presidencia 
federal, S. Mesic, se autoproclama jefe de Estado de la 
Federaci6n yugoslava. 

21 El presidente de Etiopia, Mengistu H. Mariam, dimite de sus 
funciones tras 14 años de permanencia en el poder, acosa- 
do por 10s rebeldes de ~ritrea y Tigre y por su propio Parla- 
mento, favorable a la nmiac ibn y al multipartidismo, hu- 
yendo del pais y dejhnddo en manós del vicepresidente, el 
general Tesfaye Gabre Kidane. 

EE.UU interviene abiertamente en la crisis politica de Yu- 
goslavia, poniendo fin a la neutralidad observada por Occi- 
dente en el conflicte entre Serbia y Croacia, advirtiendo a 
Belgrado que no puede esperar ayuda exterior, que es irn- 
prescindible para su decrepta economia, si el representan- 
te croata no accede a la jefatura del Estado, tal como esta- 
blece la Constituci6n yugoslava. 

El ex primer ministro de la lndia y líder del Partido del Con- 
greso (I), Rajiv Gandhi, muere en un atentado en Sriperum- 
pudur (en el estado meridional de Tamil Nadú). 

El embajador kuwaiti ante la ONU, M. Abulhasan, exige el 
50 % de los benefici¡ futuros que lrak obtendrh por la 
venta de petrW para compensar 10s datios sufndos por el 
emirato a causa de la guerra. 

22 El -te Permanente del Partido del Congreso (I) indio 
acuerda por unanimidad elegir a Sonia Gandhi, viuda del ex 
primer ministro Rajiv Gandhi, nueva presidenta del partido 
y, por tanto, candidato al puesto de primera ministra del 
pais. 

El presidente de la Federacibn Rusa. B. Eltsin, consigue que 
el Congreso de 10s Diputados de la república apruebe por 
una amplia mayoiia (615 votos contra 235) la ley que otorga 
a Rusia una presidencia con amplios poderes ejecutivos, 
aunque sometida al control del Congraso. 

El primer ministro de Corea del Sur, Ro Jai-bong, presenta 
su dimiari a causa de las videntas manifestaciones aue se 
vianen produciendo en el pais desde el pasado 26 de: abril, 
v aue ha sido ex ia i i  reiteradamente oor la ooosici6n Daria- 
k t a r i a  y por dbutados del propio barbdo'del &o. 

Winnie Mandela es arrestada junto a otras 200 mujeres de la 
Lga Femenina del ANC por alteraci6n del orden pirblico. 
obstruccih del tr&fico y resistencia a la policia, mientras 
realizan una vigilia de protesta en apoyo a 10s 200 presos 
políticos que permanecen en huelga de hambre. 

El presidente de la Comisi6n Europea, J. Delors, condicio- 
na, durante su entrevista en Tdcio con el primer ministro 
japonés, T. Kaifu, el estrechamiento de la cmperacih poli- 
tica con Jap6n a un mayor equilibrio en las relaciones eco- 
n6micas y comerciales, actualmente sensiblemente favora- 
bles a los nipones. 

El Gobierno de Túnez anuncia haber frustrado un intento de 
golpe por parte de fundementalistas isliunicos y arrestado a 
300 personas, entre ellas a 100 militares. 

El primer ministro indi, Ch. Shekher, lenza un llamamiento a 
la calma para evitar que el pe's entre en una espiral de 
videnda como consecuencia del asesinato de R. Gandhi v 
otras 16 personas. La cornisi6n electual anuncia el aplaza- 
miento de las votadones lxevistas mra bs dias 23 v 26 de 

Liechtenstein se convierte en el eeptimo miembro de la Aso- 
daci611 Eurooea de Libfe Comercio (AELC). en la aue hasta 
hoy tenia &tus de asociado por su unidn aduailera con 
Suiza, pero no voto. 



23 El presidente etiope, general T. Gabre Tidan, pide la inter- 
vencibn de las superpotencias para aevitar un baño de san- 
grer, que según 61 se avecina con el avance guerrillera ha- 
cia la capital, Addis Abeba. Ofrece tambibn el dialogo con la 
guerrilla y formar un Gobierno de transicion. 

Los 17 paises del COCOM (Comité de Coordinacibn para el 
Control Multilateral de Emrtacionesi lleaan a un acuerdo 
para establecer una nueva lista resthctiv;? de articules ex- 
portables a 10s paises del Este y especialmente a la URSS. 

24 Los rebeldes etiopes entran en Asmara, donde las fuerzas 
del Gobierno se rinden tras encamizados combates. Israel 
inicia un puente abreo masivo para trasladar a unos 18.000 
judios etiopes (falashas) desde Addis Abeba a Tel Aviv. 

El presidente surafricano, F. de Klerk, inaugura una cumbre 
sobre la ~ a z  v la violencia en Suráfrica con asistencia de 
lideres p6liti&s y religiosos, pero con ausencias significati- 
vas como la del ANC, el Conareso Panafricanista v el Con- 
greso Surafricano delas lgle;as. 

El presidente de la URSS, M. Gorbachov, celebra una se- 
gunda cumbre con 10s presidentes de las nueve repúblicas 
que han aceptado ei referbndum de la Unibn. 

Tropas aliadas entran en la ciudad nordiraqui de Dahuk, 
donde permanecerhn un minimo de 21 dias preparando el 
camino para que ljuedan regresar miles de refugiados kur- 
dos que todavia se encuentran instalados en las montañas 
cercanas a la frontera de Turquia. 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resducibn 
694, que deplora la emulsibn Dor lsraei de 4 Dalestinos de 
10s t&torios ocupados que f k o n  enviados al Libano el 
pasado dia 18, considerando que constituye una violacibn 
de la IV Convencibn de Ginebra de 1949, que garantiza la 
proteccibn de las poblaciones civiles en tiempos de gue- 
rra. 

Desginado recientemente como lider del movimiento extre- 
mista shiita libanbs HezboUah. Abbas Moussaoui afirma aue 
esta organizacibn esth dispuesta a un intercambio de ;to- 
dos 10s desaparecidos en el Líbanor por la liberacibn de 10s 
rcombatientesr prisioneros en Israel. El Gobiemo israeli res- 
ponde inmediatamente que acepta ei principio de tal inter- 
cambm, que podria poner fin a la detencibn de 10s 12 rehe- 
nes occidentales aún retenidos en el Líbano. 

El G A T  incluye en su lista oficial de miembros (total de 
102) a El Salvador. 

25 Los Últimos sddados cubanos que permanecian en An~ola 
regresan a su pais, poniendo firi a 31 Mos de operacignes 
militares en nombre de la asdidaridad internacionalr en Afri- 
ca. 

A pesa! del reciente reievo al frente del Gobiemo surcorea- 
no v del anuncio de una amnistia limitada, miles de estu- 
di&tes surcoreanos prosiguen las manifestaciones de pro- 
testa y 10s enfrentarnientos con las fuerzas dei orden. 

Los diriaentes lituanos protestan ante el Kremlin r x x  10s 
continuos asaltos cmtra'los puestos aduaneros en lk fron- 
teras con Letonia v Bielorrusia cometidos wr t r a s  esDe- 
ciales -rboinas &gras#- dei Ministeri0 dei lnthor dr; la 
URSS. 

En las eiecciones generales ceiebradas en Surinam, el Nue- 
vo Frente para la Democrada y el Desarrdlo -coalición de 
los grupos btnicos indm, javanbs y mezcla racial, junto con 
ei Partido Laborista- obtiene 30 de 10s 51 escatios. 

25-26 El secretari0 aenerel de la ONU. J. Pérez de Cubllar, viaia a 
Marruecos y a Argeiia para analizar con el rey  as& Ili el 
wesidente Chadli Benvedid ei ~xbximo referbndum de auto- 
determinacibn dei ~áhara &idbtal, auspiciado por la 
ONU. 

26 H 86,52 % de 10s votantes georgianos que participan en las 

prirneras eiecciones presidenciales libres en una república 
de la URSS (836 % de participacibn) apoya al actual lider 
de Georgia, Zviad Gamsajurdia. 

27 Los ministros de Defensa aliados europeos analizan la pe 
tenciacibn del Eurogrupo como vehiculo más adecuado 
para transmitir la opinibn europea en ei seno de la nueva 
estrategia de la OTAN, lo que no debec$ ir en detimento de 
las actuales relaciones con EE.UU y Canada. 

Centenares de rebeldes dei FDRPE (Frente Democrático 
Revducionario del Pueblo Etiope) entran en Addis Abeba 
tras el alto el fuego acordado en ~ondres entre 10s represen- 
tantes del Gobierno etiope v de tres formaciones insuraen- 
tes, y exigen que el ~jbrcito se rinda antes de 48 horas. 

El rey Hassan II de Mamecos llega a O r b  en una visita de 
tres dias en la que discutirá con el presidente argelino, Ch. 
Benyedid, sobre el conflicto dei Sahara. 

La Asamblea Consttuyente de Colombia aprueba por 49 
votos a favor y 19 en contra la creación de la figura de 
vicepresidente y dos rondas de votaciones en las eleccio- 
nes presidenciales. 

28 Finalizan en Londres las conversaciones entre el Gobierno 
etiope y 10s principales grupos de oposicibn, presididas por 
el mediador estadounidense b a n  Cohen, quien pide a 
10s responsables del FDRPE que tomen provisionalmente el 
contrd del pa's hasta que las circunstancias permitan la 
formacibn de un nuevo gobiemo. 

Los ministros de Defensb de la OTAN dan el visto bueno 
preliminar a un nuevo esquema defensivo occidental, cuyos 
eies fundamentales son una reducción considerable del nú- 
mero de fuerzas estacionadas en la RFA y la creación de 
una fuerza rápida, capa2 de desplazarse a cualquier punto 
del territorio europeo amenazado. 

El presidente sirio, H. ei Assad, se reúne con una deiega- 
cibn de alio nivel de la OLP, señalando un posible final al 
enfrentamiento de 8 años que ha supuesto un obstkculo 
importante al proceso de paz en Oriente Medio. 

29 El Partido del Congreso (I) acuerda por unanimidad nombrar 
a Narasimha Rao, ex ministro de Exteriores v uno de 10s 
mhs antiguos miembros dei partido, como sucésor a la Re- 
sidencia del partida en sustitucibn dei asesinado Rajiv 
Gandhi. 

El presidente de la Comisibn Europea, J. Delors, y Jacques 
Santer, primer ministro luxemburgubs, inician una visita de 
dos dias a Belgrado, en la que instarán a las repljblicas 
yugoslavas a permanencer unidas y avanzar hacia una de- 
mocracia cdectiva, si quieren estrechar sus reiaciones con 
la CE. 

El presidente G. Bush wesenta un dan Dara contrdar la 
prdiferacibn arrnarnenti& en 0rient6 ~ & i o ,  con especial 
bnfasis en la cormlación de la woduccibn v adauisicibn de 
uranio y plutonio-para ei desakdlo de armk n~;cleares. 

Bjam Enghdm es eiegido presidente dei Partido Sochide- 
mbcrata Alemhn (SPD), en sustituci6n de H.J. Vogel, por 
458 votos a favor, 7 en contra y 5 votos nulos. 

La organizacibn ecologista Greenpeace hace púbiico un 
informe -#Las ténicas en la guerra moderna y ei medio 
ambiente: un estudio sobre la guerra de4 Golfor- en ei que 
afirma que m k  de 200.000 persmas han muerto a conse- 
cuencia de la guerra dei Gdfo, 76.000 de eilas civiles. 

30 Las fuerzas dei FDRPE disparan al aire para disperar a va- 
ries cientos de manifestantes que expresan su protesta, por 
segundo dia consecutiva, contra las fuerzas guerrilleres 
que el pasado 28 tomaron la capital etiope. 

El presidente franc&, F. M i t t m d ,  dedara que Francia no 
se integrar$ a la futura fuerza de acción r$ptda de la OTAN 
mantenibndose como raiiado lealr de 10s miernbros de la 
Alianza y como rpais independientm. 
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31 El presidente de Angda, J.E. dos Santos, y el jefe de la 
UNITA, J. Savimbi, firman en Lisboa el acuerdo que pone fin 
a la guerra civil que ha asdado el país desde su indepen- 
dencia en 1975, en presencia de 10s jefes de las diploma- 
cias de EE.UU y la URSS, y que contempla la lquidacibn del 
régirnen marxista y la instauracibn de un Gobiemo demo- 
crhtico. 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimi- 
dad el envio de una fuerza de paz a Angda con la misibn de 
vigilar el alto el fuego en el pa's y observar el desarrdlo del 
proceso electoral que se celebrará en un plazo aproximado 
de un atio y medio. 

El secretari0 estadounidense de Defensa, R. Cheney, de- 
clara en la Última jornada de su visita a lsrael que EE.UU 
estA en vias de concentrar en Israel -cy en otros paises 
amigos de Oriente Medior- equipos militares de urgencia 
epara prevenir una guerra futuran. 

La Administracibn estadounidense responde con escepti- 
cismo al nuevo plan de reforma ewnbmica de la URSS y 
presenta las condiciones para la ayuda econbmica de Occi- 
dente: la reducción de la asistencia a Cuba, el recorte de 10s 
presupuestos militares y una mayor flexibilidad con las repú- 
blica~ w c a s .  

El partido nacionalista y principal grupo opostor manoqui 
lstiqlal hace un llamamiento a la movilización permanente ry 
hasta el martirior para exigir la vuelta de Ceuta y Melilla a la 
soberania de Menuecos, exigiendo al Gobiemo del rey Has- 
san H que terrnine rcon la ocupacibn colonial de nuestras 
tierras expoliadas en el Norter. 

JUNlO 
I J. Baker y A. Bessrnertnij, resunidos en Lisboa, llegan a un 

acuerdo de principio p&a resolver las diferencias de inter- 
pretacibn que las dos potencia mantenian sobre el Tratado 
CE, y a.4 desbloquek las demls negociaciones de desar- 
me y la realizacibn de la cumbre que sus jefes de Estado 
deben celebrar en MoscÚ. 

! La agencia albanesa de noticias ATA anuncia que el Go- 
biemo y la oposicibn albaneses se han puesto de acuerdo 
para fonnar un rGobiemo de estabilizacibn del pals que 
asocie en su composicibn a todas las fuerzas políticas, con 
el objeto de resolver la grave crisis en que han surnido al 
pa's dos semanas de huelga general. 

SegÚn el acuerdo alcanzado por ambos en Yakarta, el líder 
de la owsicih carnbovana. N. Sihanuk, ser& el presidente 
del ~oi'isejo Nacional &remo, una suecte de dobiemo de 
rewnciliación nacional diseñado por la ONU que d i r &  el 
pais hasta que se celebren elecciones democrlticas, mien- 
tras que el actual primer ministro, Hun Sen, ocupará la vice- 
presidencia. 

El ministro israeli de Exteriores, D. Levy, anuncia la invita- 
cbn de su Gobiemo al rey Hussein de Jordania a Jerusalbn 
para entablar negociadones, tras la dedaracih del monar- 
ca jordano a Le P&t en la que expresaba su deseo de 
hablar acara a caram con Israel. 

Radio Kuwait hace pública un decreto firmado por el emir Al 
Sabah en el que establece la celebracibn de elecciones 
legislativas en el pais para el mes de octubre de 1992. 

3 El Gobierno cdornbiano inicia en Caracas las conversacio- 
nes de paz con el grup guenillero Simón Bolívar, formado 
por el Ejercito de Liberaci6n Nacional (EUU) y las Fuetzas 
Armadas Revducionarias Cdornbianas (FARC). 

El Partamento l i  en Vilna es rodeado por efecibs del 
Ejército soviético que detienen a guard i  de seguridad li- 

tuanos. En un discurso televisado, el presidente Landsber- 
gis declara que ala situación es amenazadorm y pide a la 
poblaci6n que se reuna ante la sede del Parlamento. 

La XXI Asarnblea General de la OEA inicia en Santiago de 
Chile sus trabajos, que se prdongarán hasta el dia 8, con la 
asistencia de representantes de 34 paises de America. 

Tres miembros del IRA mueren en una emboscada del Spe- 
cial Air Service del Ejército británico en Coagh (Irlanda del 
Nofte). 

El Gobierno frances anuncia su adhesión al Tratedo de No 
Prdiferacibn Nuclear (TNP), al mismo tiempo que hace pu- 
blica~ las lineas generales de un plan de desarme global 
elaborado por el presidente, F. Mitterrand. 

Aviones del Ejbrcito israeli destruyen el cuartel general de 
10s Servicios de lntel i icia de Al Fatah en el sur del Libano, 
causando la muerte de al menos tres personas. 

Los paises miembros de la OrganizacMn para la Unidad 
Africana (OUA) firman el acta de constitucibn de la Comuni- 
dad Econhica Africana en la sesibn inaugural de la XXVll 
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. 

La enrpci6n del vol& Unzen en Jap6n provoca la muerte 
de 40 personas. 

4 Más de cien pecsonas mueren en Addis Abeba a causa de 
la explosibn de un pdvorin durante un enfrentamiento entre 
hombres del FDRPE y sddados del ejercito del anterior régi- 
men que permanecen en la capital. 

El primer ministro albanés, Fatos Nano, presenta su dimi- 
si6n ante el Parlamento de Tirana, por la imposibilidad de 
frenar la huelga que ha paraliado el pais desde el 16 de 
rnayo y la amen& de graves dedrdenes populares, dan- 
do ~ a s o  ~obablemente a la formación de un Gobiemo de 
cdiición'con la oposición. 

El Frente Islámico de Saivacibn (FIS), principal fuerza OPOSI- 
tora en Aradia. denuncia la muerte de al menos seis de sus 
mi l i tes~urante los videntos choques que se registraron 
el dia anterior cuando las fuerzas dei orden dismrwon con 

En un discurso conmemorativo del segundo aniversario de 
la muerte de Jomeini, el guia de la república islámica, ayato- 
llah Jarnenei, saluda rel despertar de la conciencia en 10s 
pueblos musulmanesr y, haciendo referencia a los aconte- 
cimientos de Argelia, rinde homenaje a ala lucha de 10s gru- 
pos islámicos de Africa del Norte para realizar 10s objetivos 
del Isiamr, lo cuai estan consiguiendo. 

Jap6n y EE.UU llegan a un acuerdo, tras largas negociacio- 
nes, sobre los componentes en el sector de la electr6ni- 
ca. 

5 El presidente argelino, Ch. Benyedid, anuncia que ha acep- 
tado la dimisbn del jefe de Gobiemo, M. Hamrmcha, y de 
todo su gabinete, designando a S i  A. Ghozali para dirigir el 
Ejecutivo; ademls, decreta el estado de sitio durante 4 me- 
ses, aplaza indefinidamente las elecciones generah ve- 
vistas y dota al Ejército de amljlios poderes. 

Israel y la CE llegan a un acwdo para la parbcipmón co- 
rnunitaria en una conferencia de uaz sobre 0rienie.Medio. 
en una reunbn mantenida en P&S entre el ministro isradi 
de Exteriores, D. Levy, y los integrantes de la d r o i b  comu- 
nitaria. 

El presidente de Albanii, R. Alia, nqmbra como primer mi- 
nistro del pals a Ylli Bufi, hasta ahora ministro de Alimenta- 
*. 
La fuerza aérea israell efectúa el tercer ataque en 10s Últimos 
dos dias contra posiciones de la guenilla palestina en el sur - 
del Ubano. 

El encuentro anual de 10s ministros de la OCDE conduye en 



París, reflejando las discrepancias entre las principales na- 
ciones industrializadas sobre la utilizaci6n de la política mo- 
netaria. Finalmente, se opta Dor w u i r  recomendando su 
tradicional política macr&con6mica~medidas presupuesta- 
rias a medio plazo Dara reducir 10s dbficits ~úblicos v corre- 
gir las dist&siones fiscales, y políticas estructurales para 
aumentar la oferta y así favorecer un crecimiento duradero 
que genere empleo. 

Conforme al compromiso adoptado por el presidente De 
Klerk el 1 de febrero en Ciudad del Cabo, el Parlamento 
surafricano vota la abolición de dos de las tres ultimas ba- 
ses juridicas del apartheid -la ley de propiedad de la tierra y 
la de zonas habitada separadas-, que entrar& en vigor el 
30 de este mes. 

En su discurso de recepción del premio Nobel de la Paz en 
Oslo, M. Gorbachov pide a Occidente un rapoyo masivor 
para asegurar el Bxito de la perestroika, afirmando que el 
futuro de la paz depende de este Bxito. 

Los ministros de Exteriores de la OTAN deciden en Copen- 
hague ofrecer a la URSS y dem& países de Europa del 
Este un marco reforzado de relaciones, que incluye secto- 
res como la política de seguridad, nuevas estrategias y doc- 
trinas militares, desarrne y reconversibn de industria5 de de- 
fensa. 

El Gobiemo IibanBs nombra a 40 nuevos diputados para 
ocupar 10s 31 escaños vacantes (del total de 99) y 10s 9 de 
nueva creaci6n para 10s musulmanes, que estarán a partir 
de ahora en paridad con los cristianos. 

Los lideres de las seis repúblicas yugoslavas se r&nen en 
Zagreb y acuerdan considerar un plan de compromiso para 
transformar el país en una alianza libre de Estados sobera- 
nos, basado en una propuesta de 10s presidentes de Bos- 
nia-Herzegobina y Macedonia. 

6-7 Reuni6n en Copenhague del Consejo del AtlAntico Norte, 
que se enfrenta a tres cuestiones basicas sobre las que 10s 
aliados no logran un consenso: el modelo de las relaciones 
con el Este, la política mediterrhea ante el resurgimiento 
integrista en el norte de Africa y el peso del llamado apilar 
europaor en el seno de la OTAN. 

El FIS argelino anuncia el fin, a partir del dia 8, de la consig- 
na de huelga general indefinida que habia alcanzado dos 
semanas atrás, afirmando que han recibido seguridades 
por parte dei poder de que las elecciones presidenciales y 
legislativas serán organizadas antes de fin de año. 

El FDRPE forma, con el apoyo de EE.W, un Consejo de 
Ministros provisional en Etiop'a hasta la celebraci6n de las 
pr6ximas elecciones a las que deben cpncumr un total de 8 
partidos. El nuevo primer ministro es el vicepresidente del 
FDRPE, Tamrat Layne. 

Israel rechaza las sduciones de compromiso propuestas 
por EE.UU sobre Oriente R6ximo y la participaclbn de la 
ONU en cualquier conferencia de paz, manteniendo su opo- 
sici6n a ello y a la sernestralidad de las conferenciis. 

J. Baker y A. Bessmertnij intercarnbian en Ginebra nuevas 
propuestas con el objetivo de intentar un progreso en las 
negociaciones sobre el Tratado de reducci6n de 10s arsena- 
les nudeares estratégicos (START), sin lograr un acuerdo 
sobre su texto definitiva ni fijar una fecha para la celebra- 
ci6n de la próxima cumbre presidencial bilateral. 

Los ministros de Exteriwes de la OTAN llegan a un awerdo 
sobre un informe que aMte la emergencia de una aidenti- 
dad europea, en materia de defensa y que define las fundo- 
nes de la Alianza en el nuevo contexto Estsoeste. La refor- 
ma general de la OTAN será sometida a la aprobacibn de 
una cumbre de jefes de Estado y de Gobiemo que se cels 
brarh en Roma los días 7 y 8 de noviembre pr6xirno. 

El Parlamento macedoni0 aprueba la retirada del adjetivo 

usocialistan del nombre oficial de la república, que se con- 
vierte en nRepÚblica de Macedoniau. 

El Ejército argelino empieza a retirarse de las calles de Argel 
horas despues de que el líder del FIS, A. Madani, desconvo- 
que la huelga indefinida. Argel recupera su nmalidad y 10s 
comercios abren sus puertas. 

El presidente polaco, L. Walesa, asegura que a la hora de 
elaborar la Constituci6n de su país seguir& las sugerencias 
que sobre temas morales y sociales ha realizado Juan Pa- 
blo II con motivo de su cuarta visita a Polonia. 

El Tribunal de excepci6n de Kuwait condena a muerte, por 
primera vez, a un acusado de ccdaborarn con las fuerzas 
iraquíes que invadieron el ernirato el pasado agosto. 

El presidente colornbiano, C. Gaviria, disuelve el Congreso 
y convoca elecciones legislativas anticipadas para el 6 de 
octubre de 1991. 

La conferencia nacional del Congo, reunida desde el 25 de 
febrero en Brazzaville, nombra a AndrB Milango como nue- 
vo primer ministro y priva a Denis Sasson Nguesso, jefe de 
Estado desde 1979, de la mayor parte de sus poderes. Se 
prev6n elecciones legislativas y presidenciales para 1992. 

El primer ministro argelino, A. Ghozali, anuncia que el Muro 
Gobierno ser& de claoertura v de di&lwon, estar& formado 
por apersonalidades jndependientes y competenteca y ser& 
presentado en 10s pr6ximos días al presidente Benyedid. 

El vdcán Pinatubo explota en el norte de Filipinas, cerca de 
una de las mayores bases americanas en Asia, provocando 
135 muertos. 

Un congreso que reúne a todas las comentes políticas de 
Jordania adopta una carta nacional que consagra el pluralis- 
mo. 

La poblaci6n italiana se pronuncia (95,s % de 10s votos, con 
una part1cipaci6n del 62,5 %) a favor de un cambio en la ley 
electoral para reducir a una las preferencias personales que 
pueden efectuar 10s electores al escoger sus representan- 
tes en la M a r a  de 10s Diputados. 

Fuente policiales nicaraguenses confirman que unos 400 ex 
miembros de la Contra se estan reagrupando en el norte de 
Costa Rica, cerca de la frontera de Nicaragua, para volver a 
combatir al Ejército de este país. 

Más de 2.5 millones de personas se c o w r m  en Nueva 
York para aclamar a las tiopas nottearneri&k y de 10s 17 
paises que enviaron efectivos a la coaliiclbn antiiraauí, aue 
durante 4 horas desfilan por las calles de ~roadwa~. 

' 

Ylli Bufi, primer ministro albanés, anuncia la fmaci6n del 
nuevo Gobiemo de rsalvaci6n nacionalr, el primer0 no co- 
munista en r n & ~  de 40 años, que constar& de 23 ministros. 
11 de ellos rniembros del Partido del Trabajo, 8 del Partido 
Democr&tico y el resto de 3 partidos opositores sin repre- 
sentación parlamentaria. 

Cerca de cien mil personas, según periodistas presentes, 
se manifiestan en ~ntananarivo i~adagascar) &larnando 
la abolicibn de la Constituci6n socialista de 1975 y la cels 
bración de una conferencia nacional, en la que p&cipen, 
adem&s del Gobimo, 10s partidos de la oposici6n, sindica- 
tos y asociaciones civiles y religiosas. 

Videntos enfrentarnientos entre m l i t e s  independentistas 
musulmanes y las fuerzas de seguridad indias causan 46 
muertos en Srinagar (Cachernira) donde las autoridades im- 
ponen el tcque de queda. 

El presidente de EE.UU, G. Bush, acepta que se otorgue a 
la URSS una garantia de créditos de 1.500 millones de dóla- 
res para la compra de productos agrícolas estadouniden- 
ses. 

Se reanudan las elecciones legislativas en Indi¡ para m&s 
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de 106 millones de electores en 13 Estados y 2 temtorios de 
la Uni6n. con extraordinarias medidas de swuridad Y en 
una jornada marcada por la videncia. 

- 

Boris Eltsin es elegido presidente de la Federacibn Rusa 
con el 57,3 % de 10s votos, derrotando en la primera vuelta 
a sus cinco adversarios, entre 10s que estaba el ex primer 
ministro sovibtiw, N. Rizhkov. 

El X Congreso de 10s comunistas albaneses vota por el 
carnbio de nombre del Partido del Trabaio de Albania, que 
pasa a llamarse Partido Socialista de Albania, y se pronun- 
cia por el carnbio de los estatutos y de la estructura del par- 
tido. 

El presidente checoslovaco, V. Havel, inaugura en Praga el 
for0 paneuropeo sobre la confederacibn europea -que reu- 
ne a 150 personalidades de la vida pública, científica y cul- 
tural de Occidente-, abogando por una cEuropa confedera- 
da y unida en 15 o 20 añosn. 

Un 55 % de los electores de Leningrado (contra el 43 %) se 
pronuncia a favor de recuperar para su ciudad el antiguo 
nombre zarista de San Petersburgo. 

El presidente Eyadema de Togo acepta la celebraci6n de 
una conferencia nacional tras la huelga general indefinida 
iniciada el dia 6 por la oposici6n, y 10s videntos enfrenta- 
mientos ocumdos en Lornb 10s dias 10 y 11. 

13 Un grup0 de unos 150 ex guerrilleros de la Contra nicara- 
giiense toma de nuevo las armas, esta vez contra el G o b i -  
no conservador de V. Chamorro, haciendose fuerte e inco- 
municando la ciudad de San José Bocay, al nocte del 
país. 

El wimer ministro brianico, J. Major, invita formalmente al 
pr&dente sovibtico, M. Gorbachov, a reunirse con 10s lide- 
res del Gru~o de los Siete tras la cumbre que estos ceiebra- 
&I en ~ondres a mediados de julio. 

. 

El X Congreso del Partido del Trabajo de Albanin elige como 
wimer secretario a Fatos Nano. el economista reformista 
buc encabez6 el Gobiemo albanes el pasado mes de 
mayo. 

14 El W i o  de Roma decide repatriar a los 680 albaneses 
llegados a los puertos i ta lms en los Últimos dlas y no 
concederles asilo politico. 

El primer ministro sueco, I. Carlsson, anuncia que el prbxi- 
mo 1 de julio su pais depositar& oficialmente 1s petici6n de 
adhesi6n a la CE. 

15 El Sejm pdaw decide aceptar la mayor parte de los postu- 
lados dei presidente Walesa que motivaron su reciente veto 
a la antetior propuesta de ley electocal aprobada por las dos 
Cámaras del Parlamento. 

Un tribunal m i l ¡  kuwaiti condena a muerte a siete perso- 
nas por haber trabajado para un diario de propaganda iraquí - . -  
durinte la ocupacdn del emirat~. 

Al menos 1 10 personas mueren y otras 50 resum heridas 
en ataques perpetrados por m i l i t e s  separat¡¡ sij con- 
tra dos trenes de pasajeros en el Estado i nd i  de Punjab. 

La Asarnblea Nacional Consmyente de Colombn dedde 
convocar elecdones legislativas para el pr6ximo 27 de oc- 
tubre, wnforme ai e d o  al que llegaron una semana 
antes los pattidos repcesentedos en la Camara y ei presi- 
dente de la República, C. Gaviria. 

16 El presidente turco, T. Ozal, acepta la dimisión del Gobiemo 
de Yildirim Akbulut, aunque le pide que siga al frente del 
mismo hasta la designaciin dei nuevo primer ministro y la 
formación de un Gobiemo, que podria tener un carácter 
m8s aperturista. 

17 El Parlamento surafricano aprueba la abdici6n del ultimo 
pilar del aprüwd, la ~Population Registrarion Actr, ley que 

clasifica a 10s surafricanos desde su nacimiento por el color 
de su piel. EE.UU se felicita por esta decisión pero advierte 
que mantendrá las sanciones economicas hasta que sean 
liberados todos 10s presos políticos. 

Los resultados de las elecciones indias otorgan al Partido 
del Congreso (I) la mayoria relativa de 10s votos, asumiendo 
Bste la resoonsabilidad de formar un Gobierno con necesi- 
dad de pactos. 

Protestantes y católicos de Irlanda se'sientan, por primera 
vez en 17 Mos, en una mesa de negociaciones para deba- 
tir el futuro poiitico del Ulster, siendo excluido el Sinn Fein 
-brazo polítim del IRA- por no renunciar al uso de la viden- 
cia. 

Los ministros de Exteriores de la CE se muestran de acuer- 
do en establecer relaciones diplomaticas con Albania y es- 
tudiar una eventual ayuda alimentaria y de urgencia, asi 
como apoyar su ingreso en la CSCE. 

Alernania y Polonia firman, 46 años despues del final de la II 
Guerra Mundial, un tratado de amistad y cooperación que 
sella la recowiliaci6n entre estos dos paises y que sienta 
las bases de las nuevas relaciones entre Bonn y Varso- 
via. 

El primer ministro sovi6tic0, V. Pavlov, pide al Soviet Supre- 
mo de la URSS m& poderes para poder resdver la acucian- 
te crisis económica que atraviesa el pais. 

Por wimera vez desde la disduci6n de la Asarnblea Popular 
sahkaui en 1976, representantes de las comunidadk sa- 
harauis residentes en Canarias v Mauritania,.dir'~entes de 
las mismas conocidos por su afhidad al Frente Foliolisario, e 
incluso, segun 10s dirigentes independentistas, una delega- 
ción procedente de 10s temtorios ocupados por Marmecos 
-mantmida oculta por el aparato de segwidad- se reúnen 
en Tinduf para parbcipar en el E0 Congreso del Frente Pdi- 
sario. 

El Consejo de Seguridad de la ONU vota una resolución que 
impone a lrak la asunci6n de la eliminaci6n, prevista por la 
resoluci6n del 3 de abril, de sus armas de destrucci6n masi- 
va. 

18 El ANC se felicita en un comunicado por la abdidn en el 
Parlamento surafricano de la ley sobre la clasificación racial 
de la poblaci6n, pero invila a la comunidad internacional a 
mantener las sanciones chasta que sea evidente que el pro- 
ceso es irreversiblen. 

Grigori Revenko, wnsejero de M. Gorbachov, afirma que el 
Tratado de la Uni6n, base de la nueva confiouración estatal 
de la URSS, ser& debatido en 10s ~ariarnenh de las repÚ- 
b l i  s o v i e t ¡  en junio y firmado en julio. 

El presidente de la Federaci6n de Rusia, B. Eltsin, inicia una 
visita de tres días a Washington con el objetivo de explicar 
al presidente G. Bush y a los lideres del Congreso su pro- 
grama de reformas en Rusia y sus relaciones con el presi- 
dente sovietico, M. Gorbachov. 

El primer ministro argelino, Sid A. Ghozali, da a wnocet su 
nuevo G o b i ,  formado prbcbcamente a partes iguales 
por t é c n i i ,  ministros dei Frente de Liberaci6n Nacional 
(U, en el poder) e independlentes. un gabinete de conti- 
nuidad pero que deja entrever una cierta apertura política en 
el régimen. 

El presidente de la República Arabe Saharaui Democr&t¡ 
(RASD), Mohamed Abdeiaziz, dedara en el 80 Congreso 
del Frente Polisario que, una vez independmte, ei Estado 
saharaui ser& democrático y plwalista y practicar& la l i e  
empresa. ' 

El rey Hussein de Jordania nombra a Taher Masri, de origen 
palestino, como nuevo primer ministro. 

El secretario de Estado de EE.W. J. Baker, aboga por la 



creaci6n de una ucomunidad euroatlánticm que descanse 
sobre tres pilares: la OTAN, la CE y la CSCE. 

9 Pablo Escobar Gaviria, considerado jefe del cartel de narco- 
trlfico de Medellin. se entreaa a la Justicia colombiana ves 
ingresado en la clrcel de m&ima seguridad de ~nv i~adb .  

Las tropas sovibticas completan su retirada de Hungria y 
Checoslovaquia, sin que Moscu y sus antiguos satblites 
hayan resuelto el importante contencioso financiero que im- 
plica. 

19-20 El Consejo de ministros de Exteriores de la CSCE decide, 
en su primera reunibn, en Berlin, admitir a Albania como 
miembro 35O. Adopta ademls un mecanismo nde consulta 
y de cooperaci6nr para las asituaciones de urgencim, aun- 
que la URSS consigue que se reafirme rel principio de no 
intervenci6n en 10s asuntos intemosn. 

20 El Parlamento federal alemln decide por 17 votos de mayo- 
ria (337 contra 320 y 2 abstenciones) que Berlin, ademk de 
ser-la capital oficial de Alemania, ser& iambibn la sede de su 
Gobiemo y Parlamento. 

El Presidente de India, V. Raman, designa primer ministro a 
Narasimha Rao, quien pocas horas antes ha sido elegido 
por unanimidad en el Partido del Congreso (I) para ocupar la 
jefagura de su gnrpo parlamentaria. 

G. Bush recibe con todos 10s h o ~ x e s  en la Casa Blanca a 
B. Eltsin, pero deja claro que su interlocutor número 1 en la 
URSS es M. Gorbachov, a quien rhay que agradecer el final 
de la guerra fría y la liberaci6n de Europa del Ester. 

El VI1 Congreso del Frente Polisario aprueba en su clausura 
un proyecto de Constitucibn que recoge que democracia, 
libertades fundarnentales, multipartidismo y economia de 
mercado eauilibrada con un sector Dúblico fuerte serln 10s 
pilares del riuevo Estado saharaui en caso de que la pobla- 
ci6n opte por la independencia y no por la integracion defi- 
nitiva en Marruecos en el referbndum auspiciado por la 
ONU. 

21 El presidente austriaco, Kurt Waldheim, anuncia en un dis- 
curso televisado su renuncia a presentar su candidatura a la 
reelecci6n en 1992, en rel interbs de la Republicar. 

La comisi6n electoral india decide en el Último mwnento 
aplazar hasta septiembre las elecciones previstas para el 
dia siauiente en el Estado de Puniab. en el norte del ~aís. a 
causa de la situaci6n de inestabkidad que vive. 

' 

Entre 50 y 60 personas, militares y civiles, mueren en un 
atentado contra el cuartel general del Ejbrcito de- Sri Lanka 
en Cdombo, acci6n que las autoridades atribuyen al movi- 
miento guerriller0 de 10s Tigres de E l m  Tamil. 

Los ministros alemh y sovibtico de Exteriores, D. Genscher 
Y A. Bessmertnii, conmemoran wr wimera vez iuntos el 50° 
kiversario de invasih de la URSS por las iropas del III 
Reich, en un espiritu conciliatorio fruto de la distensi6n. 

El mesidente M. Gorbachov consiaue rechazar la ofensiva 
cohservadora emprendida contra 81 por el grupo So- en 
ei Parlamento sov&tico, mostrhdose abiertarnente favora- 
ble a la reforma radical y las transformaciones que dan pro- 
tagonismo a las Repúblicas y a nuevos sectores sociales. 

Takako Doi, líder del Partido Socialista japonbs desde 1986, 
anuncia su dimisi6n tras las denotas sufridas por su partido 
en las pasadas elecciones locales. 

El secretario de Estado de EE.UU, J. Baker, visita Yugosla- 
via para entrevistarse con A. Markovic, Ios lideres de las 
seis recdblicas, reoresentantes del movimiento opositor al- 
bads.en Kosovo 10s lideres de la A l i a  Dem&tica, el 
Partido Parlamentaria v el Comi6 m la Protecci6n de 10s 
derechos humanos. 

22 Cientos de miles de albaneses dan una calurosa binvenida 
al secretario de Estado norteamericano, J. Baker, en la pri- 
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mera visita oficial al país de una autoridad estadounidense 
en 52 atios. 

EE.UU inicia la evacuaci6n de Filipinas del personal de la 
Fuerza Abrea tras el cierre de sus bases militares de Subic 
Bay y Clark, gravemente datiadas poc la erupci6n del vol& 
Pinatubo. 

23-26 El Consejo Nacional Supremo de Camboya, que agrupa 
desde septiembre de 1990 a representantes de las 4 faccio- 
nes jemeres, se reune en Pattaya (Tailandia), por primera 
vez, presidido por el pn'ncipe Sihanwk, llegando a un acuer- 
do que prevb el alto el fuego permanente, un cese de las 
ayudas militares extranjeras y la instalaci6n de su sede en 
Phnom Penh. 

24 El presidente francbs, F. Mitarrand, y el primer ministro britá- 
nico, J. Major, se muestran determinados, al finalizar la l!ja 
cumbre frGco-brithica en Dunkerque, a que antes de final 
de atio se haya alcanzado un acuerdo sobre la uni6n pditi- 
ca de la CE. - 

El primer ministro de Phom Penh, Hun Sen, rechaza un plan 
de paz para Camboya patrocinado por la ONU, acabando 
con las esperanzas de arreglo del conflicto armado que 
azota este pais desde haca 12 atios. 

El Soviet Supremo de la URSS reinicia el debate del proyec- 
to de ley que sienta la bases del proceso de rdesestabiliza- 
ci6nn y tprivatizaci6nn de las empresas sovibticas, que de- 
muestra la voluntad reformista de la direcci6n sovibtica 
hacia la economia de mercado y ha encontrado fuerte resis- 
tencia en 10s sectores conservadores del Parlamento, que 
lo ven como una amenaza para las bases del sistema. 

Los ministros de Ecologia de 30 paises europeos, reunidos 
en Dobris (Checoslovaauia), coinciden en la necesidad de 
crear urgentemente un dstema ecdbgico de control unifica- 
do para todo el continente; ademls, subrayan la importan- 
cia de un intercambio continuo de informaciones sobre eco- 
logia y la necesidad de prestar mls atencibn a la Agencia 
Europea del Med i  Ambiente. 

Altos dirigentes del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacio- 
nal (FSLN) y de la resistencia niwagüense se reúnen en 
Managua, a instancias del Gobiemo, y acuerdan crear una 
comisi6n mixta, que deberh garantizar la seguridad de am- 
bos bandos en el campo y en las ciudades. 

24-27 El VI1 Congreso del Partido Comunista de Vietnam elige un 
comitb dirigente rejuvenecido, cambiando a ocho de sus 
trece miembros. Do Muoi, primer ministro desde junio de 
1988, sucede a Nguyen Van Linh como seaetario generai. 

25 Las repúblicas de Eslovenia y Croacia proclaman de forma 
unilateral su independencia de Yugoslavia. Horas mhs tar- 
de, el Parlamento federal yugoslavo otorga a las institucio- 
nes federales la libertad de adoptar las medidas necesarias 
para impedir el cambio de las fronteras yugoslavas. 

La violencia estalla de nuevo en Argelia con enfrentamien- 
tos entre militares integristas y iuerzas del orden público, 
poniendo fin a una tregua que ha durado 20 dias, a parbr de 
la imposici6n del estado de sitio. 

26 El Gobimo Federal yugoslavo ordena al Ejbrcito ocupar las 
fronteras externas de Croacia y Eslovenia. Por otra parte, 
tres pdicias muertos en Croacia y uno más en Eslovenia 
ponen al Ejbrcito federal en estado de maxima alerta. 

Paracaidistas y tropas de blie del Ministerio del Interior &s- 
plegados en Lituania ocupan la central telef6nica de Vilna, 
quedando cortadas las cornunicaciones y dejando de 
transmitir la radio de la República. 

Kuwait anuncia que ha conmutado las penas de muerte a 
29 qersonas acusadas de daborar con lrak durante la ocu- 
pacdn del emirato, transformandolas en penas a cadena 
perpetua. 



Los presidentes de las Federaciones de las dos mayores 
republicas sovibticas, Rusia y Ucrania, B. Eltsin y L. Krav- 
chuck, expresan reservas sobre el proyecto de Tratado de 
la Unibn presentado por M. Gorbachov, que está siendo 
estudiado poc 10s Parlamentos de las nueve repúblicas que 
lo han negociado. 

Un comunicado emitido por TV de la autoridad militar instau- 
rada en Argel advierte a 10s integristas isllmicos que rutiliza- 
rB todos 10s medios para asegurar el orden legal y la seguri- 
dad en todo el territori0 nacionalr. 

El presidente italiano, F. Cossiga, juzgando que la democra- 
cia en su país esta cbloqueadau y las instituciones ainadap- 
tadasn a una ltalia moderna, estima que ha llegado el mo- 
mento de proceder a una verdadera rrevdución 
democraticru que pasara, entre otras cosas, por un rpacto 
nacionalr para una reforma profunda de la Constitución. 

27 El primer ministro yugoslavo, A. Markovic, propone, en un 
intento de detener el desencadenamiento de la guerra civil, 
la suspensibn durante tres meses. de todas las medidas 
adoptadas durante 10s Últimos tiempos por las republicas 
que hasta ahora han compuesto la federacibn. Las FF.AA 
yugoslavas toman la mayoría de 10s puestos fronterizos en- 
tre Eslovenia y Austria, ltalia y Hungría. 

Los ministros de Exteriores y Defensa de la UEO lanzan en 
Vianden (Luxemburgo) un llamamiento para asalvaguardar 
la unidad del Estado yugoslavor, y exploran la posibilidad 
de convocar por primera vez el recién creado mecanisme 
de crisis de la CSCE para resolver 10s conflictos. 

El presidente surafricano De Klerk firma en Pretoria la aboli- 
cibn, ya aprobada por las tres cámaras del Parlamento, de 
las 4 leyes pilares del sistema de apartheid, que entrar& en 
vigor el prbximo dia 30. 

Tras dos reuniones sucesivas en Belgrado y en Zagreb en 
las que amenazan con suspender toda la ayuda econbmica 
a Yugoslavia, 10s ministros de la troika comunitatia logran 
arrancar el acuerdo de las partes implicadas en el conflicto 
sobre tres puntos: un alto el fuego en vigor desde las 21 
horas, seguido del retomo del Ejbrcito a sus cuarteles; la 
suspensibn durante tres meses de la aplicacibn de las de- 
claraciones de independencia de Eslovenia y Croacia; y la 
aceptacibn del croata Stipe Mesic como presidente de tur- 
no de la federacibn. 

28 El presidente de EE.UU, G. Bush, acusa a lrak de vidar el 
aito el fuego establecido tras la gerra del Golfo y advierte 
seriamente al régimen de Saddam Hussein que no tolerd 
que continue evitando el cumplimiento de su compromiso 
de d e m e  nuclear. 

El Consejo de Seguridad de la ONU emite una declaracibn 
en la que insta a lrak a no obstaculizar más las inspecciones 
de sus instalaciones nucleares a 10s expertos de la ONU. 

La troika comunitatia se reúne con 10s líderes federales y 
republicanos yugoslavos en Belgrado y Zagreb. 

J. Baker declara que Belgrado debe rencontrar una forma 
de dar salda a las aspiraciones nacionales de 10s vatios 
cwnponentes en Yugoslavia de manera pacificru. 

2629 El Consejo Europeo de Luxemburgo, consagrado sobre 
todo a la crisis yugdava, no permite ningún avance en las 
negociadones sobre la unibn política y la unibn econhiica 
y mortetaria. 

30 A. Markovic, primer ministro yugoslavo, y L. Peterie, jefe del 
Gobiemo esloveno, acuerdan en Liubliana la retirada del 
Ejército yugoslavo desplazado en tenitorio esloveno desde 
el pasado 26, quedando a b ¡ ¡  la cuestión del contrd del 
espado &e0 al estudio de una comisi6n bilateral. 

El croata Stipe Mesic es designado para dirigir la presiden- 
cia federal yugoslava por 12 meses; el representante de 
Montenegro, B. Kostic, es elegido vicepresidente. 

La troika comunitatia llega a Yugoslavia para un nuevo in- 
tento de mediacion en el conflicto que vive este país. La 
presidencia luxemburguesa de la CE amenaza con suspen- 
der la ayuda economica de 10s Doce ai país balcánico. 

La policia argelina detiene a 10s dos principales dirigentes 
del FIS, A. Madani y A. Belhadj, acusados de uconspiraclon 
armada contra la seguridad del Estador. Las detenciones 
de centenares de dirigentes y militantes del movimiento in- 
tegrista prosiguen en 10s dias siguientes. 

Un portavoz de la Unibn Patriotica Kurda anuncla en Chak- 
lawa que la coalicion opositoria kurda Frente del Kurdistan 
ha rechazado las propuestas de Bagdad sobre la autono- 
mia de 10s kurdos en Irak, aunque anuncia que las negocia- 
ciones se reanudaran en breve. 

JUUO 
Las fuerzas del orden ocupan la sede central del Frente 
Islámico de Salvacion (FIS) en Argel, dispersando o dete- 
niendo a militantes concentrados alli en protesta por la de- 
tencibn, el dia anterior, del principal dirigente del movimien- 
to integrista, A. Madani. 

36 afios despues de su creacion, los seis paises del Pacto 
de Varsovia (Bulgaria, Hungria, Polonia, Rumania. Checos- 
lovaquia y la URSS) firrnan en Praga el documento que esta- 
blece el desmantelamiento total de la alianza'politica y mili- 
tar, que deberh rat i iw 10s Parlamentos nacionales antes 
de fin de afio. 

El alto Mando de la FF.AA de Yugoslavia emite un duro 
comunicado en el que afirma que el Ejbrcito federal se halla 
en una gsituacibn extremad&ente kaver en la república 
secesionista de Eslovenia, acusando a las autondades eslo- 
venas de tratarlo como a un ejército de ocupacibn y de 
recumr a rrnbtodos jamas utilizados ni por las formaciones 
fascistas y prohibidos por las convenciones intemaciona- 
lesr. 

La troika comunitatia lwra vdver a comwometer a las oar- 
tes enfrentadas en el &nflicto yugoslav'o con 10s tres &n- 
tos del dan de oaz elaborado el ~asado 28 de iunio v vida- 
do ho i s  después. Eslovenia y ~roacia exigen ja presencia 
constante de observadores de la CE y de la CSCE para 
contrdar eventuales violaciones del acuerdo. 

Los combates estallan en Libano entre tropas gubemamen- 
tales y las guerrillas palestinas que se niegan a abandonar 
sus posiciones en el sur del pa's, tras duras negociaciones 
entre el Ejército y dirigentes de la OLP. 

Una conferencia nacional con el objetivo de debatir el futuro 
de Etiopia se abre en Addis Abeba bajo la presidencia del 
jefe de Estado provisional, Males Zenawi, con la participa- 
ción de 24 organizaciones Btnicas o políticas, pero habibn- 
dose descartado a ciertos movimientos opositores. 

2 El Ejército argelino inicia la retirada de decenas de tanques 
y miles de soldados de las principales calles de Argei, aun- 
que se registran nuevos enfrentarnientos ante la sede cen- 
tral del ns. 
El vicepresidente del ANC. N. Mandela, acusa al Gobiemo 
de F. de Klerk de dlevar una doble agenda, hablando de 
paz mientras mantiene la guenar, durante la primera confe- 
rencia nacional convocada en el interior del pa's desde 
1960. 

El Ejército libanbs asegura que ha finalizado su despliegue 
en el sur del pals tras vencer la oposici6n de los palestines, 
que se resistim a evacuar sus posiciones en el este de 
Sidbn y a aceptar el restablecimiento de la autoridad del 
Gobierno de Beirut en todo el tenitorio nacional. 



El presidente sovibtico, M. Gorbachov, da la bienvenida al 
nuevo movimiento pditico surgido en la URSS como promo- 
tor de las reformas democrhticas -Movimiento por las Re- 
formas Democrht'icas- cuyos impulsores son, entre otros, 
el alcalde de MoscÚ. G. Popov, 10s ex asesores presidencia- 
les Yakloviev y Shatalin y el ex ministro de Exteriores, E. 
Shevardnadze. 

El ex ministro de Exteriores soviético, E. Shevardnadze, uno 
de 10s principales iniciadores de la perestroika, anuncia su 
salda del PCUS, en una carta en la que denuncia haber 
sido objeto de rpersecuci6nr por sus posiciones liberales. 

El ministro británico para el Ulster, P. Brooke, anuncia el 
fracaso de las negociaciones para solucionar el conflicto de 
esta reg¡6n, y expltca que ha decidi i  interrumpir su iniciati- 
va ante la imposibiliad de lirnar las al parecer irreconcilia- 
bles diferencias existentes entre 10s protestantes unionistas 
y 10s cat6licos moderados. 

El presidente polaco, L. Walesa, anuncia que las primeras 
elecdones perlarnentarias libres se celebraran el 27 de oc- 
tubre, de acuerdo con la ley dectoral que firm6 el pasado 
dia 1. 

El presidente de Cdombia, C. Gaviria, promulga, en un acto 
solemne en el Congreso, la nueva Constituci6n del pais, 
que introduce carnbios radicales en el campo pditico, forta- 
leciendo la democracia rncipativa. 

La CSCE acuerda en la reuni6n celebrada en Praga el envio 
de una misi6n de buenos oficios a Yugoslavia, aunque el 
delegado sovibtico insiste en que s610 debe responder a 
una invitaci6n del Gobierno federal yugoslavo y de pleno 
acuerdo con las autoridades de Belgrado. 

El wirner ministro aroeiino. Sid A. Ghozali, Ixesenta su wo- 
g r h  de G o b i  &te la~sarnblea d au on al, reafirmahdo 
su vduntad de llevar a tbrmino el ~ m s o  democrhtico v de 
no permitir que rninguna parte, sea la que sea, se opoGa a 
la r e e l i 6 n  de este prophto o lo desvien. 

Conforme a lo W d o  el dia anterior con la OLP. el Eibrcito 
regular libanbs'ocupa las ultimas posiciones de 10s gÚerrille- 
ros destines. El Wance de la sernana de enfrentam'entos 
se cifra en 73 muertos, la mayotla palestines, y unos 200 he- 
ridos. 

El canciller alemán. H. Kohl, reitera en K i v  su pleno respal- 
do al presidente M. Gorbachov ante la comunidad interna- 
cional y especlalmente en la perspectiva de la pr6xima cum- 
bre en Londres del Grup de los 7, y afirma que las 
reformas en la URSS rson importantes para toda Europa y 
para la paz en el rnundor. 

La CE decide no reconocer, de momer!to, la independencia 
de Eslovenia y Croada, y acuerda, como medi ¡  de pre- 
si6n para forzar el diogo entre Belgrado y las repirblicas 
secesionistas y evitar nuevos enfrentamientos, la congela- 
ci6n de ayudas econ6micas, el embargo de la venta de 
armas y una nueva rnisi6n de la troika a Belgrado, Zagreb y 
L u j b l i .  

El ANC confirma su conversi6n en una fuerza pdltica orga- 
nizada y dispuesta a encarar el futur0 con realismo y firme- 
za, eiigiendo una cúpula directiva presidida por N. Mandela 
y con la Secretaria General en manos de Cyril Ramaphosa, 
sindicalista de reconocida capacidad organizgtiva y nego- 
ciadora. 

Todas las partes implicadas en el contiicto de Yugoslavia 
aceptan un acmdo que pred el alto el fuego total y un 
compromiso entre Eslovenia y las autoridades federales 
para el control de las fronteras, en unas reuniones celebra- 
das en la isla de W n i  y coordinadas por la troika comunita- 
ria. 

El diari0 de Durban 7ñe Natai Mercc~y pubilca la resoluci6n 
m t a d a  en la wirnera conferencia nacional en la l @ ¡ d  

tres fases, 6 las sanciones intemacionales contra Surhfri- 
ca. 

La guerra entre Serbia y droacia por la pose46n de la re- 
gi6n de Eslavonia comienza al atacar el Ejbrcito a la Guardia 
Nacional croata en llok (Eslavonia). 

La presidencia cdectiva de Yugoslavia y las autoridades de 
Eslovenia se acusan mutuarnente de vidar el acuerdo al- 
canzado el dia 7 en Brioni: según la primera, las fuerzas de 
la Defensa Territorial eslovenas no se han replegado a sus 
cuarteles y mantienen bloqueadas numerosas unidades del 
Ejbrcito federal; las autoridades de Lujbliana aseguran, por 
su parte, que las tro~as federales siauen reforzando sus po- - - - 

siciones. 

Amnistia Internacional (Al) hace publico su informe anual 
sobre la situaci6n de 10s derechos humanos en el mundo 
durante 1990, que califica como un autentico uDanorama de 
barbaries. 

10 El Parlamento esloveno ratifica, por 189 votos a favor, 1 1 en 
contra y 7 abstenciones el acuerdo de paz alcanzado el 
pasado dia 7 en Brioni entre el Gobiemo federal y Croacia y 
Eslovenia, con la mediaci6n de la CE, comprometibndose 
as1 a observar el cese de las hostilidades con las tropas 
federales, observar 10s reglamentos federales en sus fronte- 
ras extemas y suspender p q  tres meses la prodamaci6n 
de la indepenchcia. 

La CE lanza un ultimhtum a las autoridades federales de 
Yugoslavia y de las repúblicas independentistas de Croacia 
y Eslovenia para el respeto total del acuerdo de Brioni, m e -  
nazando con cesar en su papel de mediador en la crisis. 

Los rebeldes de la desmovilizada contra nicaragüense que 
han retomado las armas (los rrecontrasr) dan al Gobierno 
de V. Chamorro un ultimhtum de diez dlas para que retire 
las unidades del Ejbrcito y de la Pplicla sandinistas de cier- 
tas zonas del norte del país, amenazando con iniciar una 
nueva guerra civil. 

11 El secretari0 general del ANC, C. Ramaphosa, califica de 
rprematuran la decisi6n de G. Bush de levantar las sancio- 
nes contra Suráfrica, ya que en el pais persiste la videncia y 
el Gobierno raún mantiene en la &cel a varios presos pdlti- 
cosr. 

G. Bush aprueba una lista de 20 objetivos estratégkm ira- 
quies que podrian ser atacados por la aviación estadouni- 
dense si Bagdad sigue neghdose a cumplir las exigencias 
intemacionales de que destruya su tecnologia nuclear. 

Tras varias reuniones con el G o b i  salvadoreno para 
negociar una sduci6n política a la guerra civil del pais, el 
jefe de la delegación del FMLN, L. Gonziilez, anuncia que el 
Frente ha convocado una tregue parcial entre el 15 y ei 17 
de juli, durante la cumbre de 10s presidentes centroameri- 
canos. 

12 El Pentágono anuncia que EE.W y sus aliados ocddenta- 
les durante la guerra del Golfo despiegarán rinmediatamen- 
ten en Turquia una fuerza de reacci6n @nda de 3.000 sol- 
dados para disuadir a Saddam Hussein de aralquier repce- 
d i a  contra 10s kurdos. 

El S6viet Supremo de la URSS ameba el Tratado de la 
Unih, presentando un paquete de uecomendacionesr a la 
delegaci6n que debed m i a r  su firma definitiva con nue- 
ve de las quince repúbli i .  

La facci6n progresista del Partido Comunista Ruso, rComtr- 
nistas por la Democrecim, anuncia aue abandona esta for- 
mación ultraconsecvadora para formb un nuevo partido de 
alternativa al de I. Pdozhkw, jefe del PCR. 

EE.UU lanza una seria advectenda al E i  vwodavo 
para que se abstenga de intervenir en CrÓacia, -b#mcb 
se agravernente preocupa do^ por el despllegue de tropas y 

del h ~ ,  6 bste se pronuncia por el ~evantamieñto, en 

404 



CRONOLOG~A DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 

alertando contra las utragicasa consecuencias que tendria el 
recurso a la fuerza. 

El presidente de Corea dei Sur, Roh Tae Woo, lanza un 
llamamiento al rbgimen de Pyonyang para termlnar con el 
estado de guerra que les separa desde 1953, aceptando la 
oferta de aqubl de reanudar el dialogo -roto en febrero- el 
próximo mes de agosto. 

13 El secretari0 general de la ONU, J. PCez de Cubllar, anun- 
cia aue 36 paises mtici~aran en las fuerzas de manteni- 
miento de la paz e'n el Sahara Occidental, enwgadas de 
sumisar un alto el fueao (6 se~tiernbre) v un referbndum 

autodeterminacion ($ncipios de 1&j en este territo- 
rio. 

14 El nuevo acuerdo entre la CE v la presidencia federal yugos- 
lava, hecho públic0 en ~el~rado,'contiene nuevas eimpor- 
tantes concesiones al Eibrcito vuaoslavo, en detriment0 de 
10s puntos pactados pÓr la troika cornunitaria con 10s go- 
b i o s  de Yugoslavia. Croacia y Eslovenia en Brioni. 

Duros enfrentarnientos entre serbios y croatas en Glina y 
Petrinja causan dos muertos y varios heridos. 

Tras 4 dies de largas e intensas negociaciones, EE.UU y la 
URSS no consiguen alcanzar en Washington un acuerdo 
definlivo sobre el Tratado de Reduccion de Armas Estratb- 
gicas (START), aunque 10s respectives jefes de sus diplo- 
macias coinciden en seí~alar que rel acuerdo final esth muy, 
muy  cerca^. 

El Gobierno israeii, siguiendo el ejemplo de EE.UU, decide 
levantar las sanciones aue im~uso a Surhfrica en 1987, aun- 
que mantendrá la prohibici6n de nuevos contratos milita- 
res. 

15 Los ministros de Exteriores del Conseio de Cooperacibn del 
W o ,  Egipto y Siria se reúnen en ~&a i t  para intentar resd- 
ver las diferencias aue han frenado la creación de una fuer- 
za militar conjunta para proteger ei emirato. 

151 7 El Grupo de 10s Siete paises más industrializados se reúne 
en Londres y define en 10s documentos finales su visión del 
nuevo orden mundial, marcada profundamente por la gue- 
rra contra Irak: más fuerza y agiliad para la ONU, control 
estricto sobre la fabricaci6n y venta de armamento, armonia 
en Ewopa, paz en Oriente Próxkno. 

La dederadón final de h X cumbre de los presidentes cen- 
troemericanos, celebrada en San Salvador, condena la vio- 
Iencia, ei tenor im y las acciones desestabilizadoras con- 
tra ios wocesos democrhticos, y contiene acuerdos pditi- 
cos y ekonhiicos que permitir& avanzar en la integración 
de la región. 

17 El Gnrpo de 106 Siete da su pleno apoyo a ios cambios que 
tienen lugar en ei sistema sovi41ico, ofrechdo a M. Gotba- 
chov asistencie tknica para la economia del país peco ns 
gandole un ccheque en Mancor. 

G. Bush y M. Gorbachov anuncian que han alcanzado un 
acuerdo total para suscribu ei Tratado START, y la celebra- 
ci6n de una curnbre bilateral en Moscu a finales de este 
mes. 

18 G. Bush, en el inicio de una visita oficiai a Grecia, apela a 
(jrecia y Twquia a resolver su mtencioso sobre Chipre 
antes de fin de atio, oireciendo la ayuda de Washington 
para Solventer el l i o .  

La decisi6n adoptada poc la presidencla federal yugoslava 
de retirar todas las unidedes dei E w o  federal de Edwe- 
niaslgniAcsdehecholavialibeparaqueestarepliblica 
pmsQasucaminOhacialaindependenda 

m e h ,  Eepana y Portugal se reúnen en Guedalejara 
(Wxico) en la I Conferencia Iberoemecicana, que petende 
mter las bases que permitan acelerer el ciesarrdlo social, 
econ6mii y culturel de 10s paises de la región. 

19 El portavoz de la ONU, P. Mehu, informa de que 10s cascos 
azules situados en el norte de lrak han recibido noticias 
según las cuales 500 personas han muerto o resultado heri- 
das a consecuencia de 10s enfrentamientos entre el Ejercito 
iraqui y 10s kurdos en Arbil y Suleimaniya ocurridos el 17 y 
18. 

Tras una reunion con J. Baker, el rais egipcio, H. Mubarak. 
propone la suspensión del boicot econbmico de 10s paises 
drabes contra lsrael a cambio de que el Estado judio parali- 
ce la colonizacion de 10s tenitorios ocupados en 1967. 

Los Gobiernos de Chile y Colombia suscriben un acuerdo 
conjunt0 con Cuba para reanudar sus relaciones consula- 
res, que entraran umuy pronton en vigor. 

20 J. Baker se reúne en El Cairo con el ministro de Exteriores 
del Libano. F. Bueiz, quien le expresa el apoyo a la iniciativa 
estadounidense de convocar una conferencia internacional 
de paz para Oriente Medio, asi como la necesidad de que 
Bsta considere el asunto de la retirada de las tropas israelies 
de la zona fronteriza de seguridad en el sur del Libano. 

1 El rey Hussein de Jordania manifiesta su apoyo al proceso 
negociador estadounidense y a la propuesta egipcia de re- 
conocer a lsrael a cambio del fin de la política de asenta- 
mientos. 

22 Los enfrentamientos entre la policia y la Guardia Nacional 
croata, por un lado, y las milicias y civiles serbios armados, 
por otro, causan 20 muertos en Eslavonia. 

El presidente de Surhfrica, F. de Klerk, se reúne con su 
Gabinete en la provincia de Transvaal para discutir el dano 
que ha hecho a su Gobierno la financiacibn secreta por la 
policia al movimiento Inkatha, hecha publica por 10s medios 
de comunicacion la semana anterior. 

J. Baker abandona lsrael sin obtener del primer ministro, I. 
Shamir, una respuesta clara a la partcipacibn de Tel Aviven 
una conferencia regional de paz, aunque 10s israelies dejan 
la Duerta abierta a su posible concurso en la negociacion de 
Paz. 

23 El primer ministro israeli, I. Shamir, confirma el optimisme de 
10s Últimos dias al anunciar que rdentro de uno o dos me- 
sem lsrael comenzara a negociar con sus vecinos &abes, 
en una declaracibn en la que compara al presidente sirio H. 
al Assad con A. El Sadat, el Único dirigente árabe que ha 
firmado la paz con Israel. 

Durante su visita oficial a Espatia, el lider del ANC, N. M m  
deia, lamenta el levantamiento de sanciones econbmicas 
decidido por 10s paises de la CE y EE.UU rporque la mayo- 
ría negra surafricana necesita algo mas que buena vdun- 
tad, y las sanciones econbmicas son la ayuda mhs efectiva 
que los paises occidentales pueden aporten. 

Makoto Tanabe, veterano parlamentaria socialista con fama 
de derechista y pragmht'ico, es elegido presidente del Parli- 
do Socialdernkrata de Japón; ello s u p m  un giro a la dere- 
cha que podría causar la escisibn de los sectores mhs mar- 
xistas y antinorteamericanos del parhdo. 

El rais egipcio, H. Mubarak, inici en Londres una visita de 4 
días al Reino Unido y Francia, en la que pedirá apoyo a las 
medidas econhi& que su  obi & propone-aplicar, 
asi como ei reconocimiento del papel que su pels desempa- 
fia en ei actual proceso de pai de Oiiente kbxkno. 

Amnistia Internacional (Al) acusa al Ej4rcito de Meli de haber 
rnatado usin juicio, a causa de su origen 4tnicon a más de 50 
tuaregs en los últimos dos meses. Por su pafie, ei jefe de 
Estado de Mali, A. Toumani Tourb. hace un nuevo Warna- 
miento a la negociación. 

24 El presidente de la OLP, Y. Arafat, afirma que J. Baker ha 
manifestado a los dicigentes palestines que no habrh lugar 
para representantes de Jenrsal4n Este en las conversacio- 
nes de paz para Oriente Prbximo y que el plan Baker +nora 
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10s derechos nacionales del p u d o  palestino y la cuestibn 
de Jetusalen Ester, y define la actual situaci6n como &com- 
plot israeli-nortearnericanor. 

Los Gobiernos de Chipre y Grecia muestran su profundo 
descontento por el apoyo mostrado por el presidente G. 
Bush, durante su gira por el Medi ter rh  Oriental, a que las 
comunidades gr6cochipriota y turcochipriota teng& un 
misrno nivel en una eventual reuni6n para solucionar el con- 
flicto de la isla. 

25 15 muertos y 27 heridos es el balance de 10s enfrentarnien- 
tos entre militares yugoslavos y guardias croatas en Erdut 
(Croacia). 

El ministro de Exteriores surafricano, R.F. Botha, confiesa 
que su país suministr6 rconsiderablernente mhsr de 35 mi- 
llones de d6lares en fondos secretos para apoyar a siete 
parkios opositores a la SWAPO en las elecciones indepen- 
dientes de Namibia en 1989. 

25-26 Reuni6n del Comite Central del PCUS para debatir el pro- 
yecto de programa del presidehte sovibtico, M. Gorbachov, 
con el fin de modernizar el partido y transformado en una 
formaci6n política de tendencia socialdem6crata. 

26 El pleno del Comte Central del PCUS aprueba como texto 
base de discusi6n el proyecto de programa, un documento 
de carácter socialdem6crata presentado por M. Gorbachov 
y que ger& sometido al 2g0 Congreso a finales de año. S610 
15 de los 41 2 miernbros votan en contra. 

La Residencia federal yugoslava ordena un alto el fuego en 
Croacia y el regreso a los cuarteles de todas las tropas 
federales desplegadas en el tenitocio secesionista, como 
condicibn previa a cualquier negodaci6n rurgenten para 
buscar la paz. 

En un discurso en la conmernoracibn del aniversari0 del 
inicio de la revoluci6n en Cuba, F. Castro ataca al sistema 
capltelista, del que afirma es incapaz de resdver los pro- 
blemas de la pobre=, se opone a las privatkadones y 
asegura que nunca recibirh &denes de nadie. 

27 A. Yakdev, uno de Ios principales cdaboradores de M. 
Gorbachov, anuncia en la TV sovietica su abandono del 
equipo de asesores del lider del Kremlin, lo que representa 
el primer gdpe para Bste tras el lento proceso de recons- 
trurucci6n de su autoridad. 

El ernirato de Kuwait reinicia las exportaclones de petr6le0, 
paradas desde la invasibn iraqui el 2 de agosto de 1990. 

28 El ministro de Defensa israeli, M. Arens, manifita que Is- 
rael este dispuesto a participar en una conferencia de paz 
en Oriente Medio, y añade que la aceptaci6n oficial es una 
amera formalidadr. 

El primer ministro de Madagascar, V: Ramahatra, presenta 
su dimisi6n y la de su Gobierno al presidente de la Replibli- 
ca, D. Ratsiraka, quien ha anunciado la organizaci6n de un 
referendum sobre una nueva C o n s W n  para este año, 
c e d i i  a la da de protestas levantada por la oposi- 
dbn. 

29 Los Doce deciden en Bruselas enviar nuevamente a la &oi- 
ka, comunitaris a Yugoslavia para intentar poner fin a la 
videncia en Croacia y para asegwar que dc&s las partes 
interesadas acepten el alto ei fuego y den garantias sobre la 
segwidad de los contdadorew. 

I. Shamir insiste en que el Gobierno israeli no aceptará a 10s 
palestines de Jerusalen Este como interlocutotas en una 
eventual conferencia de paz sobe Oriente Medi. 

El pregidente de Rusia, B. Eltsin, y el de üiuanii, V. Lands- 
bergts, firmen en Mos& un acuerdo bilateral en el que la 
Federadh Rusa reconoce la csobecania de Estadom de 
este tenitorio b8ttico. 

30 El presidente de EE.UU, G. üush, anuncia en la primera 

jornada de la cumbre de MoscÚ que pediri al Congreso de 
su pais la ratificaci6n de la concesibn a la URSS de la clhu- 
sula de naci6n comercialmente mhs favorecida, ademis de 
la abdici6n de dos enmiendas que limitan a 300 millones de 
d6lares 10s prbstarnos y garantías de credito concedidas a 
la URSS. 

G. Bush condiciona la firma de acuerdos bilaterales con 
Rusia a la firma del nuevo Tratado de la Uni6n. 

El jefe del Estado Mayor de Cgte d'lvoire, R. GuBi, anuncia 
que han sido detenidos varios militares rimplicados en una 
acci6n de fuerza que debía efectuarse la visperar. 

Los presidentes de la URSS y de EE.UU, M. Gorbachov y G. 
Bush, firman en MoscÚ el Tratado de Reducci6n de Arrnas 
Estratégicas (START), que obligarh a las dos superpoten- 
cias a reducir el 30 % de su capacidad militar nuclear inter- 
continental total, y que marca el inicio de una era en que las 
relaciones bilaterales no estarán condicionadas s610 por el 
desarma, sino por asuntos econ6micos y de cooperaci6n. 

El Gobierno filipino anuncia que Imelda Marcos, puede re- 
gresar cuando lo desee al pais, donde deberá afrontar un 
juicio por apropiaci6n indebida de fondos estatales durante 
10s 20 años de dictadura de su esposo, Ferdinand Marcos. 

AGOSTO 
El primer ministro israeli, I. Shamir, acapta finalmente la parti- 
cipacibn de su país en una conferenda de paz sobre Orien- 
te Medio, pero insiste en que se acepten las condiciones 
impuestas por Israel sobre la representaci6n palestina. 

2 El conflicte entre serbi y croatas alcanza uno de los mo- 
mentos m k  dramliticos al conocerse la noticia de la muer- 
te, a manos de milicianos M o s  y tropas del EjBccito fede- 
ral, de unos 80 poiicias uoatas la vispera en la regibn de 
Eslavmia. 

La delegaci6n palestina de los tenitorios ocupados, enca- 
bezada por F. Huseini, afirma tras su reuni6n con J. Baker 
que &o aceptará acudir a la conferenda de paz si se aceo- 
tan las condiciones hechas públicas por la dlP: apllcaci6n 
de la resduciones 242 y 338 de la ONU, derecho a la auto- 
determinaci6n del pueblo palestino, designaci6n de 10s re- 
presentantes de la OLP a la conferencia v cese de la doni-  
zach de 10s tenitorios ocupados. 

- 
4 El Gobimo israeli aprueba, por 16 votos contra 3, el rsb 

condicionado de I. Shamir a la conferencia de paz convoca- 
da en la reciente cumbre de Moscú por M. Gorbachov y G. 
Bush. 

5 El primer ministro japod, T. Kaifu, anuncia su intencibn de 
conseguir la aprobaci6n pariamentaria de la reforma electo- 
ral y la implantaci6n de una ley que autorice al Ejk i to nip6n 
el envio de tropas al extranjem en misiones paz de la 
ONU. 

La agencia Rensa Latina, citando fuentes del Ministerio de 
Exteriores cubano, anuncia que todos los cubanos con 
másde20añospcdránviajaralextranjerosiempreque 
tengan un visado v U i  para cualquier otro pals. 

6 La agencia yugoslava Tanjug, citando fuentes de la comi- 
si6n federal de contrd del alto el fuego, anuncia que todas 
las partes implicadas en el conRicto yugodavo han acepta- 
do un ralto el fuego incondicional y absduton en Croacia. 
Por otra parte, 10s ministros de Exteriores de la CE dedden 
someter a la ONU y la CSCE la busca de solución a la crisis 
yugoslava tras el fracaso de la misi6n de la Rroika~. 

El líder de la OLP, Y. Arafat, declara que la OLP acepta la 
conferencia de paz sobre Oriente Medi, sin condiciones. 
pero que no capitular$ ante las reservas arnecicanas e israe- 
lies so&e la representaci6n palestina 



El Parlamento de Bangladesh aprueba por unanimidad la 
restauracibn de la democracia parlamentaria, poniendo fin, 
de este modo, a 16 años de Gobiemo presidencialista. 

El Ejercito turco lanza una vasta operaci6n militar en el inte- 
rior del territori0 iraqui para destruir las bases de la guerrilla 
kurda establecidas al otro lado de la frontera, como res- 
puesta al aumento de 10s ataques de bsta y especialmente 
a la reciente muerte de 9 soldados turcos y al secuestro de 
10 turistas alemanes. 

El Frente Polisario denuncia un nuevo ataque de la fuerza 
abrea marroqui -el segundo en dos dias- contra Tifariti, un 
oasis de 10s denitorios liberadosr del Sahara Occidental. 

El presidente de Chile, P. Aylwin, rechaza todo intento de 
ampliaci6n de su periodo presidencial, que concluirh en 
1994, por otros dos aAos, poniendo punto final a un debate 
intenso en el pais entre partidarios y detractores de hacerlo. 

Llega a los puertos italianes la tercera oleada en un aAo de 
miles de refugiados albaneses; las autoridades se declaran 
dispuestas a frenar drhsticamente este nuevo bxodo. 

El peri6dio N lndqmúiente informa de que el Congreso 
de Washington ha abierto una investigacibn formal sobre la 
alegaci6n de que R. Reagan y G. Bush, junto a sus aseso- 
res electorales en 1980, impidieron la reelecci6n del ex pre- 
sidente dem6crata J. Carter negociando un rpacto secretor 
con Irán que, a carnbio de armament0 americano, debia 
retrasar la liberacih de 10s 52 rehenes nmteamericanos 
que suftieron 444 dias de cautiverio en Teherán. 

La organizaci6n Yihad Islhica libera al periodista brithnico 
John MacCarthy, que ha penanecido 5 años corno rehbn 
en el Libano, hacibndole portador de un mensaje destinado 
al secretari0 general de la ONU, J. Pbrez de Cubllar. 

Shapur Bajtiar, ultimo primer ministro del regimen del sha R. 
Pahlevi y simboio de la oposici6n al ayatollah Jomeini, es 
asesinado en Paris junto w n  el jefe de su gabinete. 

El ministro croata de Defensa, L. Bebic, hace un Ilamamien- 
to a todos 10s ciudadanos de Croacia y a los desertores del 
Ejbrcito federal, cuyo numero se incrementa cada dia, a que 
se integren en las nuevas fuerzas de defensa territorial que, 
reactivadas ahora junto a la Guardi Nacional y las reservas 
de la Polila, deberán defender la república. 

Las autoridades italianas inician las operadones de repatria- 
ci6n de los miles de refugiados albaneses llegados a Bari, 
que durante la noche anterior protagonizaron violentos en- 
frentamientos con la policia ante la noticia de su inmediato 
retomo a Albania. 

Cientos de miles de militantes del movimiento independen- 
tista l i ano  Saludis realizan una rsentadan de 48 horas ante 
el cuartel de las fuerzas especiales del Ministeri0 del Interior 
sovietico en Vilna, para exigir su retirada de Lituania. 

El Gobierno y la Resistencia Nacional Mozambiqueaa (RE- 
NAMO) acaban en Roma su 7 O  ronda de nwociaciones sin 
haber dcanzado ningún acuerdo que db esperanzas para 
el fin de quince años de guerra civil. 

Cuendo el alto el fuego parece m k  o menos respetado y 
10s intercarnbios de prisioneros están previstos para este fin 
de semana, las autoridades croatas evocan, por primera 
vez desde el inicio de 10s sangrientos enfrentamientos ser- 
bocroatas, la posibilidad de un tcompromisor susceptible 
de contribuir a la resolucibn de la crisis. 

La conferencia nacional nigeriana que se inici6 el pasado 
29 de julio decibe abolir la Constituci6n y despojar al presi- 
dente Ali Saibou de sus poderes ejecutivos, si ben penna- 
nece en la jefatura del Estado. 

El ministro italiano del Interior, E. Scotti, hace un Ilamamien- 
to a la CE para que redoble sus esfuerzos de ayuda a Alba- 
nia, ante la dramhtica situaci6n creada por 10s refugiados 
llegados a las costas de su país. 

Los participantes en la rmarcha por la libertadn en Tananari- 
vo (Madagascar), organizada por la oposicibn al régimen de 
Ratsiraka, son dispersados violentamente por las fuerzas 
del orden, con un balance de 14 muertos y mhs de 220 heri- 
dos. 

China y Vietnam normalizan rde factor sus relaciones du- 
rante la reunion de sus dos viceministros de Exteriores en 
Pekin. 

11 El presidente de EE.UU, G. Bush, alaba en Maine la labor de 
Irhn y Siria para desbloquear el conflicto de 10s rehenes en 
Libano, y sugiere a Israel y dernes paises de la zona que 
liberen a todos 10s rinocentesr encarcelados por razones 
políticas, independientemente de su nacionaiidad. 

Los enfrentamientos entre 10s emigrantes albaneses y las 
fuerzas de seguridad italianas alcanzan su mkima virulen- 
cia, con un balance de 50 heridos leves, favorecidos por la 
lenta repatriaci6n de 10s refugiados y, sobre todo, las @si- 
mas condiciones de higiene y aiimentación que sufren en 
Bari. 

Yihad lslárnica pide una rsducion global para la liberacion 
de todos 10s detenidos del mundor en la carta dirigida al 
secretari0 general de la ONU a través del rehén britenico 
liberado el pasado 8, J. McCarthy, y senala estar dispuesta 
a liberar ren 24 horasn a 10s 10 ciudadanos occidentales 
que se encuentran bajo su custodia o la de grupos afines 
siempre que se permita d i r  a sus combatientes de las 
rprisiones en la Palestina ocupada y en Europru. 

12 La CE acuerda la concesi6n de una ayuda alimentaria y 
medica de urgencia para Albania de 2 millones de ecus, y el 
envio de una misi6n de evaluación de las necesidades. 

12-13 Se reune por vez primera la conferencia nacional de Zaire, 
que fue pospuesta el pasado 31 de julio tras su inaugura- 
cih. A lo largo de todo el mes la conferencia es de nuevo 
pospuesta en diversas ocasiones debido al boicot de las 
fuerzas opositoras que acusan al Gobiemo de intentar ma- 
nipular su composicibn. 

13 El Gobierno israeli anuncia su disposici6n a aceptar la pro- 
puesta de negociar la liberaci6n de prisioneros hecha por la 
Yihad Islhica si recibe noticias de sus siete soldados pre- 
sos y desaparecidos en el Líbano. 

13-1 5 En Laos. la Asarnblea Suprema del Pueblo, parlamento, rati- 
fica la nueva Constiici6r1, que prevb la existencia de una 
presidencia fuerte, elegida para un mandat0 de cinco atios 
por una Asamblea Nacional; asi misrno, K. Phornvihane es 
elegido nuevo presidente del país por unanimidad. 

15 La comisi6n de control del Comitb Central del PCUS expul- 
sa del partido a A. Yakoviev, ex consejero de Gorbachov, 
por sus acciones contrarias al estatus del partido, destina- 
das a provocar una escisi6nr y a la cdesaparici6n (del parti- 
do) de la escena politican. 

16 Tras 501 dias de intensas negociaciones, la ONU consigue 
que el Gobiemo de F. de Klerk decrete una amnistia general 
para casi todos 10s exiliados pditiws surafricanos, superan- 
do el principal obstaculo existente entre blancos y negros 
para negociar una nueva Constitucih no racista, y que 
afectar& a todos aquellos que hayan abandonado el país 
antes del 8 de octubre de 1990. 

El Gobiemo de Nicaraaua v el FSLN firrnan un acuerdo aue 
pone fin a 10s enfrentaiílienios y huelgas mantenidas por ¡os 
sindicatos sandinistas Dor la lev de wo~iedad de febrero de 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la 
Reduci6n 706 que autoriza a kak a vender petr6ieo por 
valor de 1,6 billones de d6lares para comprar alimentos y 
b i  humanitarios bajo el estricto control de Naciones 
Unidas. 

18 El presidente de la URSS. M. Gorbachov, es derrocado por 



un golpe conservador dos días antes de la firma del Tratado 
de la Uni6n por Rusia, Kazaistfin y Uzbekistfin. Gorbachov 
es retenido en su residencia de v-erano en Crimea -donde 
se encuentra desde ei dia 4- y declarado wincapaz de asu- 
mir sus funciones por razones de saiudr. 

En las elecciones celebradas en Mkico para elegir diputa- 
dos, la mitad de 10s senadores v renovar 10s aobemadores 
de 6 estados, ei Partido ~evdudonario lnstituzonal (PRI, en 
el poder desde hace 62 años) obtiene ei 62 % de 10s vo- 
tos. 

El Ejbrcito yugoslavo aplaca con un des~liwue masivo de 
carros de G b a t e  y tahquetas 10s comhtes habidos en la 
ciudad de Okucani y en sus alrededores en 10s últimos dos 

19 Los gdpistas sovibticos anuncian que Gorbachov es reem- 
plazado en la iefatura del Estado DW el vicemesidente de la 
URSS, G. ~ar ia~ev,  decretan ei estado de emergencia, ins- 
tauran la censura y prohiben las manifestaciones. Se consti- 
tuye un ComiRb para ei Estado de Emergencia apara dirigir el 
país, formado por ocho personas, entre ellas M. Yanayev, 
V. Pavlov (primer ministro), V. Kriutchkov (presidente del 
KGB), B. Pugo (ministro dei Interior) y el mariscal D. Yazov 
(ministro de Defensa). 

En el centro de M&, varios carros blindados toman posi- 
ciones, pero son rápiidamente irenados por miles de mani- 
festantes. Encaramado sobre un carro ante ei Pariamento 
ruso, el presidente ruso, B. Eltsin, pide al Ejército que se alle 
con ei pueblo para hacer fracasar este aodm de Estado 
reaccionarior, liama a la huelga general y a k, desobedimcia 
civil. Washiwton emesa abiertamente su awvo a B. Eltsin 
despubs de-anunciar la acongelaci6nr de ¡a 'cooperaci6n 
con la URSS. lrak y Libia son 10s únicos paises que apoyan 
oficialmente a 10s golpistas. Los mercados bursarios reac- 
cionan con una espectacular caida de 10s valores. 

20 Los gdpistas sovibticos aparecen dvididos e incapaces de 
controlar la situaci6n. En la noche del 20 al 21, la tensi6n 
lleae al máximo en Moscú: el toaue de aueda es ianorado 
poj decenas de miles de ciudada;los llegados a prcteger la 
aCasa  blanca^, sede dei Parlamento ruso convertida en 
cuaftel general de B. Eltsin y lugar destacado de la resisten- 
cia, aue se cree amenazado w r  un asaito inminente. aun- 
que una parte de las fuerzas duc la asedian se han adherido 
a Eltsin. A la 1 de la madrugada, una escaramuza en una 
barricada pcovoca tres muertos. 

La república báiüca de Estonia prodama su independencii 
de la URSS. 

La CE decide suspender las ayudas ecorbmicas y técnicas 
a la URSS hasta que M. Gorbachov sea repuesto en sus 
cargos y reasuma sus funciones. 

21 Confusibn total en la URSS hasta que, por la tarde, el fraca- 
so del gdpe es confirmado. Boris Pugo se suicida y 10s 
otros 7 miernbros de la junta son arrestados. M. M a c h o v ,  
que llega a Moscú poco después de las 2 horas del día 22, 
egradece a B. Eltsin y al qxleblo sovieticor que se hayan 
aenfrentado contra la reacd6nr. Los polit¡cos acddentales 
se felicitan por el retomo de Gorbachov:'levantan las san- 
ciones decididas y prwén una mayor ayuda financiera a las 
reformas en la URSS. Los mercados bursarios se recuperen 
de la brusca caida sufrida el 19. 

La República de Letonia se une a Estonia prodarnando su 
independenFie. 

22 B. Eltsin reclama, ante mks de cien ml  personas entusias- 
tas reunida8 en Mosai, una reforma del rpoder polltico de la 
Uni6nr;aureoladoporsuvictoriacontrelosc~,refuer- 
za sus prenogativas CeSando al director de la &iotelevi- 
si6n estatel y al de la agencia Tass, antes de suspender la 
p u b l i  de Pravda, 6rgano del PCUS. 

M. M a c h o v  relata su detenci6n en una rueda de prensa, 

reconociendo su parte de responsabilidad por haberse ro- 
deado de hombres que rápidamente han intentado depo- 
nerle. Habla de una nueva rqlianzar con Eltsin y las fuerzas 
democrfiticas, aunque defiende al Partido Comunista (PC), 
pensando que alin puede ser reformado. 

En la plaza de Lubianka miles de manifestantes echan aba- 
jo la estátua de F. Dzerjinski, fundador en 191 8 de la Tche- 
ka, m ida  política antecesora del KGB. Las manifestacio- 
nes hostiles al PCUS se multiplican en todo el pais. En 10s 
países bálticos y Moldavia I& estatuas de 105. padres dei 
socialisme son derrocadas y el PC es Drohibido o declarado 
ilegal. 

23 El presidente Gorbachov se dirige por primera vez al Paria- 
mento de Rusia. La sesi6n, televisada en directo, confirma 
que su autoridad está seriamente minada. Mientras Gorba- 
chov, interpelado sin miramientos por 10s di~utados rusos. 
continua defendiendo al PC, rech&ando toda ahisteria ant¡: 
comunistar, B. Eitsin anuncia la susmnsi6n de las activida- 
des del PC wso, precintándose sus iocales junt0 con los del 
KGB, e incauthndose sus archivos. 

Al aportar Eltsin la prueba de que el Gobiemo sovibtico no 
se ha opuesto al golpe, el Gabinete es disueito; Gorbachov 
ratifica 10s nombramientos anunciados poco antes por B. 
Eltsin: V. Bakatin como iefe del KGB, V. Baranikov como 
ministro del Interior, ei gineral E. Chapochnikov como mi- 
nistro de Defensa. Los tres son miembros o cercanos a 10s 

La Asambiea Nacional nicaraguense deroga, con la ausen- 
cia de los diputados sandinistas, las normas jurídicas que 
legalizaron en 1990 la apifiatar o reparto de casas y tierras 
expropiadas; la nueva ley debe ser sancionada por la presi- 
denta V. Chamwo. 

24 Gorbachov nombra al jefe dei Gobiemo ruso, I. Silayev, pri- 
mer ministro soviético provisional y presidente de un comitb 

M. Gorbachw, negándose a acondenar a todos los comu- 
nista~, denuncia en una dedaraci6n escrita la actitud de 
10s dirigentes dei PCUS durante el golpe, dimite de su cargo 
de secretaria aenerd v llama al comitb central a disolverse. 
El PC es prohbido enel Ejbrcito y 10s organismes de Esta- 
do. ~onibndose sus benes baio control de 10s Pariamentos 

En Moscú, rnás de un mill6n de pecsonas asisten a los 
funerales de los tres j6venes muertos en las barricada8 el 
21, a quienes Gotbachov ha proclamado *ocs de la 
URSS. Gorbachov asegura que no habrá perd6n para los 
golpistas. 

El mariscal S. Akromeev, antiguo jefe del Estado Mayor del 
Ejército y consejero militar de Gorbachov, se suicida, dejan- 
do una nota en su despacho del Kremlin en la que explica 
que atodo aquello a lo que he consagrado mi vida se ha 
destruidor. 

B. Eltsin reconoce por decreto la independencia de Estonia 
y Letonia, d e W s  de haber r d  la de Lituania el 29 
de juli, y recomienda a Gorbachov hacer lo mismo. Por su 
perte, el Parlamento de U&¡ adopta la declaradm de in- 
dependencia. 

Manvecos reconoce por primera vez -a travbs de la agen- 
cia MAP- que su Ejkcito ha lanzado una ofensiva, califica- 
da como cooecaci6n de lmcieza v rastreor contra las DOS¡- 
dones li&das del Frente &is&, iniciada a principids de 
eaosto. Mermecos ha irnoedido asimismo el acceso de 6s 
~ u i p o s  de la ONU al tehtorio saharaui. 

25 El Parlamento de Bielwsia prodama la independencla de 
esta república. 

26 B. Eltsin, contrariado por las veleidades separatistas de las 
repúblicas, especialmente Ucrania, publica un comunicado 
en el que amenaza con una arevisi6n de las frontera= a las 



Repúblicas que abandonen unilateralmente la Uni6n, ame- 
naza que suscita una viva emoci6n en las diversas repúbli- 
cas, inquietas ante un retorno del rimperialismor ruso. 

N. Krutchina, administrador del comitb central delPCUS, se 
suicida. 

El Soviet Supremo de la URSS se reúne en sesi6n extraordi- 
naria; su presidente, A. Lukianov, dimite del wgo.  Gorba- 
chov afirma que se ha acabado el tiempo de las vacilacio- 
nes y que no se aceptara aninguna espera en la puesta en 
marcha de las reformasn. Pide que se retome inmediata- 
mente el proceso de firma del Tratado de la Uni6n, propo- 
niendo que a continuaci6n se organicen elecciones presi- 
denciales por sufragi0 universal, y anuncia una profunda 
reorganizaci6n del KGB. 

A. Rutskoi, vicepresidente de Rusia, pide que las armas 
nucleares sovibticas no puedan ser utilizadas sin el consen- 
timiento de Rusia. Ante el hundimiento del poder central en 
la URSS, varios líderes occidentales se muestran preocupa- 
dos por el control de estas armas. 

En Washington, G. Bush expresa su preocupaci6n por no 
hacer nada que pueda rfavorecer una situaci6n anarquica 
en la URSSr; declara que no prevb tomar ninguna decisi6n 
rápida sobre una ayuda econ6mica incrementada a la 
URSS o sobre el reconocimiento de 10s paises baticos, 
pese a las presiones del Congreso o de sus aliados euro- 
peos. 
Islandia, el 25, y Noruega y Dinamarca son 10s primeros 
paises que restablecen relaciones diplomhticas con 10s pai- 
ses bhlticos, intermmpidas tras su anexibn por la URSS en 
1940. 

26-29 La neaociaci6n del conflicte carnbovano se retrasa al no 
llegar a acuerdo 10s 12 miembros del.Consejo Nacional Su- 
wemo Jemer, reunidos en Pattava, sobre el t i ~ o  de escruti- 
ho  para la &cci6n de una a&nblea con~titu~ente. Se 
apiaza una nueva reuni6n hasta el 21 de octubre. 

27 Moldavia, que desea su rreunificaci6nr con Rumania, pro- 
clama su independencia. En Bruselas, 10s ministros de Exte 
nores de la CE deciden reconocer a 10s tres paises bati- 
cos. 

M. Gorbachov aprwecha la polemica suscitada por la rrevi- 
sibn de fronterasm lanzada Dor B. Eltsin Dara hacer un Ilama- 
miento a la raz6n. ~bogando ante el Gviet Supremo por la 
permanencia de la ~ni6n,  amenaza con dimitir si desapare 
ce el sistema federal. Los presidentes ruso, kazaio y kirghi- 
zo, reunidos con Gorbachov, aceptan el principiode una 
uni6n econhica y ya no política entre las 15 repúblicas. 

E. Yakovlev, penodista prbximo a los reformistas, es desig- 
nedo para dirigir la radiotelevisibn sovibtica. 

El Gobiemo y la guerrilla de Camboya alcanzan, en la se- 
gunda jornada de conversaciones en Pattaya, un importan- 
te acuerdo de desmovilizacibn de 10s cuatro ejercitos ahora 
enfrentados, que consiste en reducir el 70 % de sus efecti- 
ves. Un equipo de la ONU supervisara el proceso para facili- 
tar el alto el fuego total, la celebración de elecciones y la 
transición a un nuevo régimen. 

El Tratado de Amistad. Cooperacibn y Seguridad entre Fili- 
pinas y EE.UU, que prolonga el funcionamiento de 3 bases 
americanas en las islas dwante al menos 10 años más, es 
firmado por el ministro filipino de Exteriores, R. Manglapus, 
y el embajador americano, F. Wisner. 

28 Boris Pankin es nombrado ministro de Exteriores de la 
URSS, en sustituci6n de A. Bessrnertnij, destituido el 23. 
Gabachov nombra tambiin a su antiguo portavoz, V. Igna- - .  - 
tenko, director de la agencia Tass. 

29 El presidente de EE.UU, G. üush, y el primer ministro británi- 
co, J. Major, acuerdan conceder ayuda humanitaris de 
emergencia a la URSS y acelerar la asistencia t h i c a ,  y 

exhortan a las autoridades centrales de la URSS a no inter- 
oonerse en el uinevitable Droceson de la independencia de 
ias republicas batticas. 

M. Gorbachov propone al Soviet Supremo una lista de 16 
personas -varias personalidades liberales y 10s lideres de 9 
republicas que iban a firmar el Tratado de la Uni6n- para 
que compongan el nuevo Consejo de Seguridad, como un 
intento de rtomar la principal responsabilidad política para la 
unificaci6n de fuerzas, promover la cooperaci6n y resolver 
problemas urgentesn. 

El Soviet Supremo de la URSS se pronuncia a favor del 
levantamiento de la inmunidad parlamentaria del ex presi- 
dente de este 6rgan0, A. Lukianov, y decreta su arresto 
bajo 10s wgos  de traici6n al Estado e implicaci6n en el 
intento fallido de golpe. 

M. Gorbachov continua la purga de inmovilista en la cúpula 
del Comitb para la Seguridad del Estado (KGB) al decretar 
las destituciones de G. Agueyev y V. Ponomariov, primer 
vicepresidente y alto w g o  de la instituci6n, mientras el So- 
viet Supremo, antes de autodisolverse, aprueba por gran 
mayoda las norninaciones de V. Bakatin y E. Chapochnikov 
como presidente del KGB y ministro de Defensa, respecti- 
varnente. 

La Federaci6n Rusa y Ucrania finan un acuerdo conjunt0 
que garantiza una política común en 10s terrenos econ6mi- 
co y de seguridad que descarta posibles conflictos tenito- 
riales entre ambas repúblicas, y que prevb la elaboracibn de 
un acuerdo econ6mico mutuor destinado a acoordinar una 
política de reformas radicalesn. 

El presidente ruso, B. Eltsin, declara que respetara las fron- 
teras de aquellas republicas que firmen el Tratado de la 
Uni6n: usi una república sale de la Uni6n, tendremos que 
negociar sobre tenitorios y fronterasn. 

El presidente ltuano, V. Landsbergis, entrega una carta al 
ministro de Exteriores francbs, R. Dumas, en la que pide el 
ingreso de Lituania en la ONU. 

30 Las repúblicas de Rusia y Kazajstan llegan a un acuerdo 
que fija las condiciones generales para estructurar el peno- 
do de transici6n que atraviesa la URSS, que prevb la crea- 
ci6n de restructuras interestatales con participación sobre 
bases igualitarias, de 10s Estados de la antigua URSS). 

La república caucásica de Azerbaiyán se convierte en la 9 
reoública de la URSS aue woclarna su inde~endenda en 
ur;a votación por unanimidad en el Soviet Supremo de la re- 
pública. 

31 Las re~úblicas centroasihtii de Uzbekistán y Kirguizia de- 
daran' su independenda de la URSS en el ~an&urso de 
sendas reuniones extraordinarias de sus Parlamentos. 

El presidente de Tajikistán, K. Makhkamov, dimite después 
de que su Parlamento no apruebe un voto de confianza. 
Miles de partidarios de la oposici6n se han manifestado 
desde el pasado 29 frente al Parlamento pidiendo su dimi- 
si6n y la confiscacibn de las propiedades del PCUS. 

El diario Komsomdskaya Pravda publica un documento inb- 
cito de la junta @pista sovi4tica que revela que el triunfo de 
la invdución en la URSS habria significado el fin de la disten- 
si6n entre las superpotencias y el retomo a la dialectica de 
la guerra fria. 

Los diputados polacos rechazan, por gran mayoda, la dimi- 
si6n del Gobiemo presentada la vispera por el primer minis- 
tro, J.K. Bielecki, evitando con el10 dos meses de inestabili- 
dad política y de debilitamiento de la autoridad del Estado 
que resultan'an de ella. 

Singapur celebra elecciones generales antiapadas en las 
que el partido gobernante, Partida de Acci6n Popular, obtie- 
ne el 61 % de 10s votos y 77 escatíos de 10s 81 que compo- 
nen el Parlamento. 



M. Gorbachov reconoce, por primera vez desde la procla- 
maci6n de la inde~endencia de Lituania en rnarzo de 1990. 
el derecho de las'tres repúblicas bálticas a separarse de ¡f; 
URSS: rcada pueblo debe beneficiar,se del derecho de au- 
todeterrninaci6n. Si bsta es la voluntad definitiva de los pue- 
blos de estas repúblicas, debernos aceptarlon. 

Las repúblicas yugoslavas firman el acuerdo para el alto el 
fuego promovido por la CE, que pasa por el alto el fuego, la 
vigilancia del mismo por observadoces comunitarios y la 
convocatoria de una conferencia de paz. Sin embargo; se 
reproducen violentos combates en diversos puntos de 
Croacia, que causan al menos 9 muertos. 

M. Gorbachov y 10s presidentes de 10 de las 15 re~úblicas 
de la URSS inician la.reconstrucci&n de la Unibn, prbponien- 
do al Conareso de los Diwtados un nuevo esauema de 
dransici6n; para impedir 'las rimpredecibles consecue"- 
ciasn de una desintegraci6n incontrolada del antiguo Esta- 
do unitario. 

G. Bush anuncia el restablecimiento de relaciones diplomh- 
ticas entre EE.UU y las repúblicas de Estonia, Letonia y 
Lituania, y el envio de delegaciones para que estudien sus 
rnecesidades humanitariasn y la manera de responder a 
ellas. El presidente' let6n, A. Gorbunov, afirma que este re- 
conocimiento avala la runiversalidadn de su independencia. 

El primer ministro btitánico. J. Major, inicia una visita oficial a 
Pekín, la primera de un líder occidental desde junio de 1989, 
y que marca el fin del aislamiento que impuso Occidente a 
China tras 10s sangrientos sucesos de Tiananmen. 

Georgia y Mddova, dos repúblicas sovibticas que han de- 
clarado su independencia pero que no se habian sumado al 
deseo de Gorbachov y otras 10 repúblicas de preservar la 
Uni6n, senalan su intenci6n de sumarse a un Tratado de la 
Uni6n si Moscú reconoce las declaraciones de sus respecti- 
vas independencias. 

Los presidentes de las 6 repúblicas yugoslavas, el presi- 
dente de la Federacbn, S. Mesic, y el primer ministro, A. 
Markovic, firman en Belgrado un memrbdum por el que 
aceptan el plan de paz propuesto la semana pasada por la 
CE, que prevb un alto el fuego en Croacia controlado por 
observadores intemacionales, la preparaci6n de una confe- 
rencia internacional sobre Yugoslavia y la designacibn de 
una comisi6n de arbitraje para el conflicto entre serbiis y 
croatas. 

2-7 El Movimiento de 10s paises No-Alineados celebra su &i- 
ma reuni6n ministerial en la capRal de Ghana, Accra. Partici- 
pan en la mima 97 delegaciones de estados miembros, 
que deciden aceptar a Mongdia caho 103' miembro. El 
dia 19, Argentina decide abandonar el movimiento ya que, 
según el presidente C. Menem rya no tiene raz6n alguna 
para continuar existiendon. 

El Gobierno provisional soviético, dirigdo por el primer mi- 
nistro ruso, I. Silayev, presenta las grandes líneas de la 
Unbn econ6mica que la mavoria de rdbl icas están dis- 
puestas a firmar, b a d a  en 4 programa r a d i  de 10s a500 
dia-, reckado hace un atio wr Gorbachov v directamen- 
te inspirado en las estructuri de la CE. 

' 

Los rninistros de Exteriores de la CE aprueban en La Haya 
convocar una conferencia internacional sobre Yugoslavia 
para el pr6ximo dia 7, y, asimismo, ante la gravedad de la 
situaci6n en el país, incrementar en 150 el número de obser- 
vadores encargados de vigilar el alto el iuego. 
El presidente de Georgia. 2. Garnsajurdia, denuncia un a@- 
pe de estada contra &, acusar& a 10s omanizadores de 
un mitin no autorkado, violentamente repritñii, celebrado 
la vispera en Tbilisi. 

El representante de la república de Azerbayán ante el Con- 

greso de la URSS anuncia que el Parlamento de aquella 
república considera ainconstiucionalr la creaci6n de la re- 
pública de Nagorno Karabaj, proclamada el dia 2 por las 
autoridades armenias locales. 

Las tropas del Ejbrcito yugoslavo y las guerrillas serbias 
consiguen dividir Croacia en dos al aislar la regi6n de Esla- 
vonia del resto de la república. El primer ministro federal, A. 
Markovic, anuncia que asistirá a la conferencia de paz con- 
vocada por la CE para el dia 7 en La Haya. 

El Congreso de 10s Diputados de la URSS rechaza (por 
1.200 votos a favor y 275 en contra) el proyecto de ley que 
prevé su desaparici6n de la arena política para iniciar un 
periodo de transici6n en el que las repúblicas asumirían un 
papel predominante. 

Hassan II de Marruecos denuncia en un mensaje al secreta- 
rio general de la ONU movimientos de tropas del Frente 
Polisario rdentro de las fronteras intemacionalmente reco- 
nocidas para el Sáharar, y anuncia que las fuerzas armadas 
reales podrim remprender operaciones de policia y limpie- 
zar en visperas del alto el fuego que debería entrar en vigor 
el dia 6. 

El presidente surafricano, F. de Klerk, propone un modelo 
de Constituci6n post-apartheid para el pais basada en un 
sistema de sufragi0 universal directo rcompletamente des- 
provisto de toda base racistan pero que conlleva medidas 
institucionales destinadas a proteger rlos derechos y valo- 
resn de otras minorias, entre ellas la blanca. 

Por primera vez, M. Gorbachov y B. Eltsin aparecen juntos 
ante las cárnaras de TV -la cadena norteamericana ABC- 
en una entrevista en la que ambos se comprometen a una 
mutua cooperaci6n y coinciden sobre el futuro de las rela- 
ciones con Cuba, la protecci6n del arsenal nuclear, la de- 
mocratizaci6n y las transformaciones econ6micas y socia- 
les del pais. 

Las fuerzas de la ONU, llegadas la vispera a El Aaiun, inician 
su despliegue en la zona controlada por el Frente Polisario 
para poner en marcha el plan de paz que debe poner fin a la 
guerra por el control de la ex colonia espatiola. 

El primer acuerdo del Consejo de Estado -6rgano ejecutivo 
creado por el Congreso Extraordinario de Diputados de la 
URSS- es el reconocimiento de la independencia de 10s 
paises bálticos y el respaldo de la solicitud de Bstos de 
ingresar como miembros de pleno derecho en la ONU y la 
CSCE. 

El presidim del Parlamento ruso decide por unanimidad el 
cambio oficial del nombre de Leningrado por el de San 
Petersburgo, de acuerdo con el voto de sus ciudadanos el 
pasado 12 de junio. 

Los rninistros de Exteriores de la CE deciden en Bruselas 
llevar adelante la conferencia internacional para la paz en 
Yugoslavia, aunque el alto el fuego entre serbibs y croatas 
no sea completo. 

D. Kalpkas, pesidente del Partido Vanuaaku (VAP), en el 
poder en Vanuatu, es elegido primer ministro del ant~uo 
condominio franco btitánico del sur del Pacifico, sucedien- 
do a W. Lini, derrocado el mism dia en un voto de confian- 
za del Parlamento. 

El presidente del Soviet Suprem de Georgia, A. Assatiani, 
anuncia que la república ha decidido romper rtodas sus 
relaciones oficiales con la URSSn debido al rechazo del 
Consejo de Estado a rdiscutir la cuesti6n del reconocimien- 
to de la independencia georgiana proclamada el pasado 
abril. 

El M i c o  Komsomdskava Pravda informa aue el PCUS 
deber$ dar cuenta de su géstibn econ6mi¡, &eta6& 
te de c u a n t i  transferencias al extraniero realizadas en 
visperas del @pe de estado, y afirma qúe el partido dispo- 



ne de 12.000 millones de dblares en cuentas secretas en el 
exterior. 

El embalador israeli en Washington, 2. Shoval, pide al se- 
cretario de Estado, J. Baker, garantias formales de EE.UU 
para hacer frente a un crédito de diez mil millones de dola- 
res destinado a financiar la integracibn de 10s inmigrantes 
soviéticos en Israel. 

8 En las elecciones parciales celebradas en 12 provincias 
argentinas, el oficialismo se apunta una cbmoda victoria. 

El Ejercito federal y la guerrilla serbia responden con varias 
decenas de ataques a la orden dada por el presidente yu- 
goslavo, S. Mesic, al Alto Estado Mayor para que retire in- 
mediatamente a 10s cuarteles a sus fuerzas desplegadas en 
Croacia, amenazando con un consejo de guerra a 10s gene- 
rales si no acatan la orden. 

La poblacibn de la república yugoslava de Macedonia 
aprueba por una abrumadora mayoría (94 % del electorado) 
la declaracibn de soberania. 

9 El Parlamento de Tajikisth proclama la independencia de 
esta república como #Estado soberano, democratico y de 
derechor y la fecha del 9 de septiembre como dia de la 
independencia de la república. El Parlamento pide ademas 
la ilegalizacibn del PC y la legalizacibn del prohibido grupo 
de oposici6n islámico. 

Las direcciones de las rivales ANC e Inkatha y el arzobispo 
D. Tutu denuncian que la reciente explosibn de violencia 
entre partidarios de ambas organizaciones, que ha causa- 
do mas de 50 victimas, ha sido deliberadamente orquesta- 
da para hacer fracasar el frhgil proceso de paz iniciado en 
Surbfrica. 

10 La presidenta de Filipinas. C. Aquino, encabeza una mar- 
cha de decenas de miles de per&nas hacia ei Senado para 
intentar convencer a 10s 23 senadores de aue reconsideren 
su rechazo al tratado sobre ei mantenimihto de las bases 
estadounidenses en el pais. 

El líder del Partido para la lndependencia Nacional (PNI) 
georgiano, I. Tsereteli, uno de 10s principales grupos de la 
oposicibn, se dirige a la multitud que desde hace ya varios 
dias se concentra para pedir la dimisi6n del presidente 
Gamsajurdia y la ceiebraci6 de elecciones legislativas, di- 
ciendo que la poblaci6n de Geocgia cdebe ser consciente 
de que tiene un dictador como gobemanter. 

M. Ghachov agradece ante 10s ministros de Exteriores de 
10s 38 mises de la CSCE, reunidos en Moscú, a la comuni- 
dad internacional su apoyo en ei reciente golpe de estado 
en la URSS y declara que ei poder federal mantendra un 
rcontrd efectivor sobre las m a s  nucleares soviéticas. 

11 El presidente de la Federaci6n yugoslava, S. Mesic, acusa 
al Ejército federal de cactuar fuera dei marco institucional, lo 
que significa perpetrar un golpe militen. En Croacia, un heii- 
cbptero con obsecvadores comunlarios recibe disparos 
desde tierra, debiendo efectuar un atemzaje de emergen- 
cia. 

El presidente francés. F. Miterrand, propone una reuni6n 
urgente de las 4 potencias con arsenales nucleares en Eu- 
ropa (EE.UU, URSS, Reino Unido y Francia) para tratar so- 
bre la seguridad dei continente. 

En una conferencia de wensa conjunta con J. Baker, M. 
Gorbachov anuncia que ia URSS nesociara con ei Gobiemo 
de Cuba la retirada de 10s once mil militares allí destinados, 
y una transformaci6n de las reiadones soviético cubanas 
que en adelante deber$n ser cmutuamente b e n e f i c i  y 
~~bre r~e   de ObOS ~WIWI~~OS, heredadoS de bp0cas ant& 
resn. 

El ministro de Exteriores sovibtico, B. Pankin, asegura que 
su pais cumplira con dodos nuestros compromisos intema- 
cionales, incluidos aquellos sobre controi de armamentosr 

y que el rpresidente y las instituciones centrales del Estado, 
creadas por el Congreso de 10s Diputados del Pueblo, con- 
trolaran las fuerzas nucleares y seran responsables del de- 
sarmen. 

El presidente de la Comisibn Europea. J. Delors, plantea el 
reconocimiento de Eslovenia y Croacia como uamenaza 
para incitar a la reflexibn a 10s serbiosn ante el pleno del 
Parlamento Europeo, y cifra en mas de dos mil millones de 
dblares las necesidades de la URSS para superar su grave 
situacibn economica. 

El ministerio cubano de Exteriores califica de rprocedimien- 
to inconvenienter el anuncio hecho por el presidente Gorba- 
chov de la retirada de tropas soviéticas de Cuba. 

2 Los 35 líderes de partidos de centroderecha europeos reu- 
nidos en París debaten sobre el futuro de Europa tras la 
independencia de varias republicas. 

El ministro de Defensa de Georgia, N. Guiorgadze, se entre- 
vista con el jefe rebelde de la Guardia Nacional. T. Kitovani, 
en 10s alreddores de Tbilisi, en un intento de negociar una 
d ida  a la actual situacibn. 

13 En una ruda de prensa celebrada en el Parlamento Euro- 
peo, 10s presidentes de 10s Parlamentos serbio y croata, A. 
Dakocevic y F. Dornljan, se muestran en total desacuerdo 
sobre las causas de la continuacibn de 10s combates en 
Yugoslavia: mientras el primer0 afirma que *las unidades 
paramilitares tienen la culpa de que continúe el conflictor, el 
segundo afirma que ei unim elemento desestabilizador en 
Yugoslavia continua siendo el Ejbrcito federal y que con el 
retorno de Bste a 10s cuarteles se volveria a una situacibn de 
Pa. 
Croacia amenaza con retirarse de la conferencia de paz de 
La Haya y recuerda que el dia 7 de octubre, fecha en que 
finaliza la moratoria de dos meses acordada con la CE. 
proclamar$ su independencia. 

El presidente yugoslavo, S. Mesic, pide a la ONU su inter- 
venci6n con una actuacibn rápida apara parar esta guerra 
de agresi6n de Serbia y del Ejbrcito serbio contra Croacian, 
después de que ei ministro de Defensa haya ignorado su 
orden de retirar las tropas de esta república. 

Bulgaria decide reconocer el Estado de Macedonia, segun 
anuncia ei presidente de la cornisibn parlamentaria de politi- 
ca exterior, F. Ichpekov, después de que 10s habitantes de 
esta república se mostrasen a favor de la independencia el 
pasado día 8. 

J. Baker y su hom6lwo sovibtico, B. Pankin, acuerdan im- 
pulsar un proceso dehocratizador en Afganistán que de- 
semboque en elecciones libres, y poner fin al suministro de 
armas a los contendientes de a& pais, el régimen cornu- 
nista de Najibullah y las guenillas islámicas. 

Hassan II ordena la liberaci6n de Abraham Serfaty, el preso 
pditico m b  antiguo de Marmecos, y su expulsibn a Fran- 
cia. 

14 La ciudad croata de Osijek es bombardeada durante 13 
horas en un ataque sin precedentes que confirma la ofensi- 
va del Ejk i to federal y 10s guerrilleros serbios en amplias 
zonas de Croacia, con un Wance de 20 muertos. El Go- 
biemo croata decide ei bloqueo absduto de todos 10s cuar- 
teles. 

El Gobierno croata acusa de crímenes de guerra al general 
M. Aksentijevic, capturado la vispera por las fuerzas republi- 
canas. Mientras, el Ejército amenaza con una intensifica- 
d6n de su ofensiva. 

J. Baker inicia su primera visita a las repúblicas bákas, con 
la noticia de que Washington ha reducido las concesiones 
que pensaba hacer para apoyar 10s primeros pasos de es- 
tas nuevas naciones al airearse dos eschdalos sobre viola- 
ciones de derechos humanos en las republicas. 
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El régimen cubano advierte, a traves del peri6dico oficial 
Granma, que la decisi6n unilateral de la URSS de evacuar 
su contingente militar en la isla es comparable a rdar luz 
verde a EE.UU para poder llevar a cabo sus danes aaresi- 
vos contra cub&, y becisa que s610 acept&h la medTda si 
bsta se lleva a cabo simultáneamente al desaloio de la base 
estadounidense de Guanthamo. 

J. PBrez de Cuéilar declara en Djeddah que ha recibido un 
apoyo rmuy importanten de Arabia Saudi, el principal sopor- 
te financiero de la resistencia sunita afgana, en vistas a una 
d ida  negociada en Afganistan. 

15 El Parlamento de Georgia se reúne en sesi6n extraordinaria 
para intentar poner fin a la crisis politica que atraviesa la 
república, con rnanifestaciones diarias en Tiis para pedir la 
dimisi6n inrnadiita del presidente, Z. Gamsajurdia. 

En las elecciones legislaüvas celebradas en Suecia, la go- 
bernante socialdemocracia es la gran derrotada (con 137 
escaños), junto con 10s centrista5 (31) y liberales (34). El 
avance del Partido Conservador (80) y los democristianos 
(26) conviette al uttraderechista Nueva Dernocracia (25) en 
el part¡¡ bisagra del Muro Pdamento sueco. 

Según noticias llegadas de Irak, el primer ministro S. Ham- 
madi, figura clave en la direcci6n del país durante mhs de 
20 años, ha sido cesado de su cargo y del Consejo de 
Mando Revducionario. 

Los ministros de Exteriores alemkn e italiano hacen un rlla- 
mamiento urgenter a la tretirada inmediitam del Ejército fe- 
deral yugodavo de Croada. 

Mauricio celebra elecciones generales, en las cuales 10s 
partidos de la coslici6n aobemante obtienen 59 de 10s 62 
escaños que se digen cie forma directa. La Asarnbiea Le- 
gislativa esth formada por 70 miembros. 

15-1 6 En la reunibn de la UMA en Casablanca, con la ausencia de 
M. el-Gaddafi, Hassan U consigue que sus aliados acuerden 
la instalaci6n de la sede de la organizaci6n en Marmecos y 
el nombramiento de un secretario general tunecino. 

16 El Consep de Estado de la URSS apnreba ren tBrminos 
generalem un acuerdo de uni6n para crear #un espacio eco- 
n6mico comúnr. Tambibn trata el problema del abasteci- 
miento de alimentos dwante este invierno, 10s conflictos 
relacionados con las tropas fronterizas y el complejo nu- 
clear y energético del pals. 

Hungria cierra el paso fronterizo de üravaszabdos, a 20 
kil6metros de Oajek, después de que durante la noche 
unos misiles de origen desconocido denibaran un avih de 
la Fuma Abrea Yugoslava en la frontera. 

Hans van den üroek, presidente de tumo de la CE, convoca 
una reunibn urgente de la UEO para etdla 19 en La Haya, en 
la que se debe decidir sobre el envio a Yugoslavia de una 
fuetza armada de paz. 

El Senado filipino rechaza, por 12 votos contra 1 1, el acuer- 
do entre Manila y Washington, anundado el 17 de jdio, 
sobre la presencia de bases americanas en las islas. La 
presidenta C. Aquino anuncia que someterh la cuesti6n a 
un referbndwn. 

El presidente Najibullah de Afganistan propone un alto el 
fuego unilateral -sin fijar ninguna fecha- y advierte que 10s 
rebeldes que luchan contra su regimen se& 10s responsa- 
bles de una eventual continuaci6n de los combates. 

17 Los presidentes de Croacia, F. Tudjrnan, y de M a .  S. 
Milosevic, y el ministro federal de Defensa, general V. Kadi- 
jevic, firman un nuevo alto el fuego areal, total e inmediator 
en Croacia, durante una reunibn celebrada en lgalo (Monts 
negro) con lord Carrington, presidente de la conferencia de 
paz de La Haya. 

En una reuni6n de todos los representantes de la oposici6n 

extraparlamentaria georgiana capitaneada por el Partido In- 
dependentista y el Partido Democrhtico Nacional, se ponen 
dos condiciones para aceptar el diálogo propuesto por el 
presidente del Parlamento, presionado por la escalada de 
potestas: libertad inmediata para G. Chanturia, lider del 
PON detenido ei 16, y absduta libertad de intervenci6n en 
TV para 10s opositores. 

Se inaugura la 46' Asamblea Nacional de la ONU con la 
aceptaci6n de siete nuevos miembros: las tres repúblicas 
bálticas, las dos Coreas, Micronesia y las lslas Marshall. Su 
tarea serh la de intentar definir un nuevo orden mundial con 
EE.UU como única superpotencia tras ei colapso definitivo 
del comunisrno, en el que 10s conflictos entre Estados se 
resuelvan por la via del diálogo en vez de la de las ar- 
mas. 

Markus Wdf, antiguo jefe del espionaje en la RDA, se entre- 
ga a las autoridades austríacas en Viena, donde solicita 
asilo politico. 

18 La tregua negociada por lord Carrington con las partes en 
conflicto en Yugoslavia es ampliarnente vidada, con enfren- 
tamientos generalizados en Croacia; las autoridades croa- 
tas y el Ejército federal se acusan mutuamente de iniciar las 
hostilidades, que alcanzan iagreb. 

19 El Soviet Supremo ruso inicia un periodo de sesiones que 
deberk abordar tareas decisivas: presupuesto, firma del 
nuevo Tratado de la Uni6n, nueva Constituci6n y numero- 
sas leyes que deben regular las estructuras econ6micas 
que den paso a la economia de mercado y la reforma agra- 
na. 

El secretario del Tesoro de EE.UU, N. Brady, afirma en Mos- 
cÚ que su pais esta preparado para suministrar ayuda de 
emergencia en alimentos y otra asistencia de tipo humanita- 
no a la URSS con el fin de afrontar el pr6ximo inviemo. 

La conferencia de paz sobre Yugoslavia queda apiazada 
hasta que no se produzca un alto el fuego efectivo, tras la 
decisi6n de Croacia y Eslovenia de retirarse de 10s grupos 
de trabap, al mimo tiempo que el EjBccito federal envia una 
columna de carros de cornbate y camiones con tropas a 
iagreb. 

El primer ministro yugoslavo, A. Markovic, exige la dimisi6n 
del ministro federal de Defensa, general Kadijevic, y de su 
adjunto, el almirante ürovet, como máximos responsables 
de la escalada de enfrentamientos, libdndose del control 
del Gobiemo federal y abusando de sus pronogativas. 

El Consep de Seguridad de la ONU adopta una resducih 
que autoriza a lrak a efectuar sus prirneras ventas de petr6- 
leo, pese a las amenazas de EE.UU de que podda efectuar 
un nuevo ataque si Bagdad no permite que las misiones de 
la ONU inspeccionen sus arsenales nucleares. 

Francia y la RFA deciden lanzar una iniciativa conjunta para 
el envio a Yugosiavia de una fuerza de inteivbnci6n euro- 
pea, que podria ser desplegada en virtud de un mandat0 
del Consep de Seguridad de la ONU, o bien en el marco de 
la UEO, y que rsería operativa conlos miembros de la CE 
vduntatiosr. 

20 En una declaraci6n común, 10s Doce rechazan una inter- 
vencibn militar en Yuaoslavia, v encargan a la UEO de rex- 
plorar todas las f 6 r m h  que htan ayudar a la misi6n de 
observadores euromos en Yuaoslavia y de hacer eficaz su 
contribuci6n al esherzo de &ficaciin. 

Al finalizar la reuni6n de la presidencia de la Internacional 
Scciiista en Bedín. ésta abona DW la conserveci6n de Irl- 
gún tipo de unidad politica eñla7antigua URSS y considera 
aue hav aue dar tiem~o a las &es beligerantes en Yugos- 
lavia  que consi& impoiler un alto el fuego efectivo y 
entren en funcionamiento los acuerdos conseguidos bap la 
mediaci6n de la CE; se muestra en cambio contraria a crear 
una fuerza europea de interposicih en el conflicto. 



La presidencia de Bosnia Herzegovina exige la retirada de 
10s blindados federales que cruzan esta reMjblica v moviliza 
su fuerza territorial por .temor a que 10s' combaies en la 
vecina Croacia lleguen a su tenitorio. El presidente \yugosla- 
vo, S. Mesic, admite su impotencia ante el genetalato fede- 
ral y llama a 10s soldados a la deserci6n. 

Los embajadores ante la OTAN discuten en Bruselas el 
fracaso de 10s esfuerzos mediadores de la CE en el conflic- 
to de Yugoslavia y la decisi6n de no enviar una fuma de 
intervencidn militar a 10s Balcaries, y deciden mantener con- 
sulta~ permanentes sobre la crisis. 

Los resultados del referbndum sobre la independencia de 
Armenia muestran un 99,6 % de los votantes (95 % de 10s 
electores) a favor. 

G. Bush insiste en que no tiene planeado poner en marcha 
lo que califica como rel hijo de la Tormenta del Desiertor en 
el golfo Pbrsico, pero renueva sus advertencias a S. Hus- 
sein de que en caso necesario no dudari en recurrir al uso 
de la fuerza. 

Fuentes políticas manoquies no oficiales rebelan que el rei- 
no prepara el desplazamiento masivo al Sahara Occidental 
de presuntos saharauis que no estan incluidos en el censo 
españd de 1947. Por su parte, el Frente Polisario anuncia 
en Argel una movilizaci6n marroquí hacia el Sahara, presen- 
tándda como una segunda Marcha Verde. 

Las divergencias entre el Parlamento y el Gobiemo rusos se 
evidencian en la resoluci6n adoptada por los diputados so- 
bre la situacidn social y econ6mica en la república, que 
califica de cinsatisfactorio el trabajo del Consejo de Minis- 
tros en tomo a la estabilizaci6n econ6mica y el paso a la 
economia de mercador. 

21 El Ministeri0 francbs de Exteriores confirma la intención de 
Paris de convocar para la pr6xima semana una reuni6n mi- 
nisterial del Consejo de Seguridad de la ONU para examinar 
la situaci6n en Yugoslavia. 

El ministro de Defensa yugoslavo, el general V. Kadijevic, 
manifiesta en un mensaje televisado que cel Ejbrcito ha de- 
cidido lanzar una operación decisiva en Croacia con el obje- 
f i o  de desbloquear las unidades y acuartelamientos del 
Ejbrcito asediados por fuetzas croatasa y añade que los 
militares no tienen ninguna ambiión política y no quieren 
alcanzar el poder. 

El presidente estadounidense, G. Bush, predice en Chicago 
que el régimen comunista cubano se convertirA muy pronto 
en una democrada, afinnando que c F i i  Castro se esta 
desmoronandon y que cel últim0 régimen poli t ' ¡  comunista 
del hemisferio occidental caerb. 

22 Al rnenos tres muertos y decenes de heridos son el balance 
de los enfrentamientos ocurridos en TiMisi, capRal de Geor- 
gia, entre parbdos y opositores del presidente Zviad Gam- 
sajurdia. 

Los jefes de Estado de Chile y México, P. Aylwln y C. Sali- 
nas de Gortari, finnan un acuerdo bilateral de libre comercio 
tras un año de arduas negociaciones, que significar& un 
incremento importante de 10s intercambios entre ambos 
paises. 

23 El presidente ruso, B. Eltsin, y el de Kazajstán, N. Nagar- 
baiev, viajan a Azerbayan para intentar encontrar una solu- 
ci6n al conflicto de Nagomi Karabaj, provincia aut6noma 
que desde hace m8s de tres años mantiie en un estado 
de guerra no declarada a armenios y azeries. Ambas repú- 
b l i  llegan a un acuerdo de inmediato alto el fuego y de 
un desarrne de las formaciones contendientes. asi como la 
anulaci6n de das decisiones anticonstitucional& tomadas 
 or los res~ectivos Parlarnentos sobre dicha reaión desde 
iebrero de' 1988. 

- 
Tres miembros de un comando palestino del FMP (integra 

do en la OLP) mueren por 10s disparos de una patrulla israeli 
cuando intenta infiltrarse en Israel desde Siria. 

El Parlamento de Tajikisthn, dominado por 10s comunistas 
conservadores, decreta el estado de excepción en la repú- 
blica, y elige como presidente interino a R. Nabiev, que 
habia dirigido el PC tajiko en los anos precedentes a la 
perestroika. La oposicibn llama a la poblacibn a protestar 
por estas medidas y exigir la disduci6n del Parlamento y la 
convocatoria de elecciones legislativas multipartidistas. 

Las autoridades iraquies confiscan por la fuerza a la misión 
de exDertos de la ONU documentos descubiertos en un 
inmueble de Bagdad que demuestran la existenc~a de pro- 
yectos nucleares clandestines en Irak. 

Y. Arafat declara ante el Consejo Nacional Palestino, reuni- 
do en Argel, que la OLP est& dispuesta a cooperar y a 
levantar los obstáculos para celebrar la conferencia de paz 
sobre Oriente Pr6ximo si se satisfacen sus principales rei- 
vindicaciones: cese de las implantaciones de colonos ju- 
dios en 10s tenitorios ocupados, reconocimiento del dere- 
cho de autodeterminaci6n del pueblo palestino y que 
EE.UU garantice que Jerusalbn Este es parte integrante de 
10s territorios ocupados. 

G. Bush denuncia ante la Asamblea General de la ONU que 
Sadarn Hussein continua rconstruyendo y refmando su 
mamento de destrucci6n masiva, y se muestra partidari0 
de mantener las sanciones econbmicas contra Bagdad 
mientras Hussein continúe en el poder. 

24 El presidente de Georgia, Z. Gamsajurdia, anuncia por radio 
el estado de excepci6n en la república, la creaci6n de des- 
tacamentos mados  en todo el territori0 y venaza con 
disolver el Parlamento y formar un Gobiemo presidencial si 
los diputados siguen apoyando a la oposici6n. 

Los Gobiemos de Francia y BBlgica deciden el envio de 
paracaidistas a Zaire para proteger a 10s ciudadanos occi- 
dentales de los videntos disturbios que desde el pasado 23 
protagonizan 10s soldados de una compatiia de blite del 
Ejército zaireño en Kinshasa. 

El Consejo de Segurida de la ONU lanza un ultim8tum a lrak 
mra aue libere a todos 10s e m o s  de la ONU aue actual- 
&te están retenidos en ~agbad y de una respukta escri- 
ta relativa a la autorización a 10s helicbteros de la ONU 
para poder sobrevolar su territorio. Irak, su parte, acusa 
a la misión de inspección nuclear de la OM de espiar por 
cuenta de EE.UU; sin embargo, autotiza incondiionalmen- 
te 10s vuelos de he l i t e ros  para inspecciones de ar- 
mas. 

El G o b i ¡  saivadorefio y el FMLN alcanzan en Nueva 
York un acuerdo para que los guenilleros se reintegren a la 
vida CM~. 

24-25 Tras la llegada de 450 militares franceses y 500 belgas, una 
calma pcecaria parece haberse restabiecido en Kinshasa 
(zaire),-donde 16s enfrentamientos y pillajes causaron la vis- 
pera unos treinta muertos. Varios centenares de extranieros 

evacuados. 

25 El Consejo de Seguridad de la ONU ordena el embargo total 
e inmediato de todas las m a s  destinadas a Yugoslavia, y 
da su apoyo a 10s esfuerzos emprendidos por la CE y la 
CSCE para conseguir la paz. 

Los firmantes del acuerdo de alto el f u m  el ~asado 17 en 
lgalo se reúnen de nuevo en Belgrado: t? ~udjman, S. Milo- 
sevic v el ministro federal de Defensa, V. Kadiievic, cdnci- 
den e;? que es cindispensable asegurar y estabilizar la paz 
en Yugoslavia con un alto el fuego absduto, condici6n pre- 
via a una salida política de la crisisr. 

El Gobiemo de Chad revela que soldados rebeldes, leales 
al ex presidente Habrb, depuesto el pasado mes de no- 
viembre, ejecutaron a 49 sddados de las tropas guberna- 



mentales tras el ataque perpetrado el pasado viernes en la 
guamici6n de Zumri, al norte del país. 

Unos diez mil mineros rumanos de la cuenca de Jiu asaltan 
e incendiari ~arcialmente la sede del Gobiemo en Bucarest. 
El presidente lliescu autoriza la inte~enci6n del Ejbrcito para 
restablecer el orden, e inmediatamente se anuncia que Ilies- 
cu y P. Roman tienen la intenci6n de formar un nuevo Go- 
bierno de integraci6n nacional que asegure la paz pública, 
el orden y la posibilidad de proseauir el proceso de demo- . - 
cratizacidn y .reforma. 

En la capital de Tadjikistán, Duchanbe, miles de personas 
continúan manifestándose frente al Parlamento en protesta 
contra el reciente nombrarniento del comunista R. Nabiev a 
la cabeza del Soviet Supremo, reivindicando su destiiuci6n, 
la disoluci6n del Parlamento procomunista v el retorno del 
ex presidente del parlamento, K. Asionov. - 

26 El primer ministro rumano, P. Roman, y su Gobiemo dimiten 
a consecuencia de la presi6n ejercida por la violenta mani- 
festaci6n de 10s mineros, cuyas acciones continúan en Bu- 
carest, causando 4 muertos y m& de 100 heridos. El Minis- 
terio de Defensa ordena desplegar el Ejbrcito por tcdo el 
país y dotar a 10s soldados con municidn de guerra. LOS 
mineros exigen ahora la dimisi6n del presidente Iliescu. 

Comienza en San Salvador el proceso judicial contra 9 mili- 
tares salvadorefios, entre ellos un coronel y dos tenientes, 
presuntos autores de la matanza de 6 jesuitas y 2 si~entas 
de la Universidad Centroamericana (UCA) el 16 de noviem- 
bre de 1989. 

Nuevos tiroteos en Kinshasa (Zaire), al abrir fuego el Ejbrci- 
to contra manifestantes antigubemamentales que exigen la 
d ida  del presidente Mobutu S. Seko. Los pillajes conti- 
nuan. 

E. Shevardnadze acepta formar m e  de un nuevo consejo 
asesor del wesidente Gorbachov -formado m 9 oecso- 
nas, entre ieformistas r a d i e s  y aliados lon$evosl para 
afrontar la mamenazam continuada de las fuerzas rdurasr del 
pals. 

En su primera aparici6n ante la comunidad internacional 
tras su eleccibn como presidente del Consejo Nacional Su- 
premo de Camboya el pasado julio, el príncipe Sihanouk 
afirma ante la Asarnblea General de la ONU que su pais 
debe adoptar en el futuro una politica de rdemocracia libe- 
ral, neutralidad, no alineamiento y solidaridad con todos los 
pueblos que luchan contra la injusticia, la discriminacibn y 
por la libertadr. 

27 El presidente rumano, I. Iliescu, abre negociaciones con la 
owsici6n Darlamentaria Dara la formacih de un rGobiemo 
de apertuh, en ausencia del ex primer ministro, P. Ro- 
man. 

La CE acuerda otorgar una ayuda de urgencia de 1 millbn 
de ecus al Zaire tras 10s enfrentamientos y pillajes de la 
semana pasada, y hace un llamamiento a la rdernocratiza- 
cihr del país para usatisfacer las aspiraciones de la pobla- 
ci6nr. 

M. Gorbachov anuncia que los jefes de Gobiemo de las 
repúblicas de la URSS interesadas en la puesta en marcha 
de la Unbn econ6mica se reunirán el 3 de octubre, con 
miras a firmar el acuerdo ren los primeros 10 dias de octu- 
brer. 

G. Bush anuncia, en un chistbricor discurso a la nacih, una 
serie de dedisiones con el objeüvo de reducir su arsenal 
nuclear: eliminaci6n unilateral de las armas nudeares de 
corto alcance basadas en tierra y mar! adernhs de una pro- 
puesta a la URSS de eliminar todos los misiles balisticos con 
cabezas nucleares múltiples. 

28 El presidente Gorbachov juzga en Moscú rmuy positivar la 
propuesta anunciada la vispera por G. Bush de reducir drás- 

ticamente el arsenal nuclear de EE.UU, iniciativa que la 
URSS esta dispuesta a segui. 

EE.UU empieza la puesta en marcha del programa de de- 
sarme anulando el estado de alerta en que se han manteni- 
do el 30 % de sus bombarderos estratégicos que patrulla- 
ban inintemmpidamente desde hace 24 &os y de 10s 
misiles balisticos intercontinentales. 

Los parlamentarios de la OLP concluyen su reunibn en Ar- 
gel triunfando la linea pragmatica de Y. Arafat, con la deci- 
si6n de mlcipar en la conferencia internacional de paz por 
256 votos contra 68 y 12 abstenciones. Abul Abbas dimite 
del comitb ejecutivo.. 

El Consejo Atlántico de la OTAN celebra en Bruselas una 
reunibn extraordinaria para dar su rrespaido unánimer a la 
nueva oferta estadounidense de desarme nuclear. 

Los últimos mineros rumanos que han provocado violentas 
acciones en Buwest regresan a su regi6n tras la interven- 
ci6n de la Pdicla para dispersar a todos 10s manifestantes 
que pretendian forzar la dimisibn de Iliescu. 

29 El presidente zairefio, Mobutu S. Seko, nombra a E. Tshise- 
kedi, líder de la opositora Unibn para la Dernocracia y el 
Progreso Social, primer ministro del pais en un intento por 
superar la grave crisis política, resultado de 10s videntos 
disturbios que provocaron 117 muertos y 156 heridos la 
semana pasada. 

30 Un grupo de militares amotinados protagoniza un sangrien- 
to golpe de estado en Haiti -25 muertos y 200 heridos en 
las primeras horas- y arrestan al presidente J.B. Aristide. 
Las peticiones de los gdpistas son contrad'iorias: unos 
piden la dimisbn de Aristide, otros el desarme de la auardi 
presidencial, la autonomia del Ejérclo ante el poder Svil y la 
resütucbn a sus regimientos de 10s militares destituidos. 

El viceministro sovietica de Exteriores, V. ~etrovski, anuncia 
que la URSS esth dispuesta a seguir el ejemplo de EE.W 
en la reduccibn de los arsenales nhearei, piopuestas que 
&ren la posibilidad real de avanzar decididemente hacia el 
desarme nuclear, una posibilidad que no d&e ser desapro- 
vechadam. 

El primer ministro japonés, T. Kaifu, amenaza con disdver el 
Parlamento y convocar elecciones anticipadas si no se 
aprueban los proyectos promovidos por su Gabinete y que 
ya han sido rechazados por un comitb parlamentaria. 

Las fuerzas dernocrhticas de TadjikistBn, que se manifies- 
tan desde hace una semana ante el Parlamento de la repú- 
blica en protesta por el nombramiento de un comunista 
conservador para presidirlo, logran el levantamiento del es- 
tado de emergencia instaurado el pasado 23. 

OCTUBRE 
1 El Ejárcito de Liberadn Popular reafirma su adhesih al 

Partido Comunista de China con motivo del 42 aniversario 
de la RepúMica Popular, en el 6rgano penodistico del Ejérci- 
to, sumándose al discurso del primer ministro Li Peng, 
quien reitera que el Muro del socialisme en China ces bri- 
Ilanter. 

El comandante en jefe del Ejércrto de Haiti. R d l  Cedras, 
asurne el poder después del golpe m l i  que derroc6 al 
presidente Aristide, quien se ha visto obligado a dejar el 
país, y se afirma dispuesto a rgaranüzar las I ' ¡  de- 
mocráticas y el orden constitucional estableddor y a pro 
mover cun dima propicio para la cdebtadn satisfactoris 
de las pr6xim8s eleccionesr. J.B. Aristide pide en Caracas 
una intervencibn internacional para parar ala carnicerla ini- 
ciada por el comandante en jefe del Ejército, R. Cedrasr. 



Las republicas sovibticas, excepto las tres báiticas, dan luz 
verde en Alma Ata (Kazajstán) al proyecto de creaci6n de 
una comunidad econbmica, que establezca la libertad de 
movimiento de bienes entre las repúblicas y haga que sem 
bstas y no la autoridad central sovibtica las que puedan 
autorizar las subidas de impuestos. 

La iunta militar vuaoslava, aue no reconoce ni la autoridad 

cualitativo importante al admitir Serbia el reconocimiento del 
derecho de autodeterminaci6n de las republicas que ahora 
forrnan la Federación. Croacia se compromete a levantar el 
bloqueo de las instalaciones militares, y el ministro federal 
de Defensa a replegar el Ejbrcito bajo el control de 10s ob- 
servadores comunitarios. Sin embargo, 10s bombardeos del 
Ejbrcito federal continuan. 

del-~obiemo f e b d  ni la a ksi den cia de la Federaci6n, pu- 
blica un duro ultimltum al Gobierno croata en el aue fiaura . - 
una amenaza indirecta a la poblaci6n civil. 

Un documento preparado por 10s servicios de anhlisis del 
KGB, distribuido entre di@utados sovibticos, presenta un 
won6stico alarrnante sobre la evoluci6n del ~ a i s  v sus posi- 
bles consecuencias internacionales: cel palsavaka rbda-  
mente en la via de Yuaoslavia, re~itiendo casi Daso a ~ a s o  
todo lo que (alli) padhace un ahor, con el h ig ro  suple- 
mentari~ de que en la URSS ala situaci6n econ6mica y so- 
bre todo alimentaria es mucho menos favorabler. 

2 Tras dos dias de violencias en 10s que mls de 100 perso- 
nas han resultado muertas por 10s sddados, la calma vuel- 
ve a Haiti. G. Bush anuncia que apoyarl las medidas de la 
Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) para reinstau- 
rar al depuesto presidente de Haiti, J.B. Aristide: rsecunda- 
rb a la OEA si decide enviar una fuma multinacional de 
intmenci6n ... pero me opmgo al uso exclusiva de una 
fuerza estadounidenser. 

La oposici6n en Tadjikisth se apunta un nuevo triunfo en 
su pulso con 10s conservadores al lograr que el Parlamento 
suspenda las actividades del PC (al que están adscritos el 
95 % de 10s diputados). 

La presidenta filipina, C. Aquino, anuncia que ha pedido a 
EE.UU que retire sus tropas del país en un piazo máximo de 
3 Mos, decisi6n que ha sido aceptada por 10s senadores 
que hace 2 semanas vetaron la prolongaci6n de la presen- 
cia miliar estadounidense en Filipinas. 

La Asarnblea Nacional peruana aprueba por gran mayorla 
levantar la inmunidad tmiamentaria del ex wesidente Alan 
Garcia, acusado de h h r s e  enriquecido ilkalmente. 

3 La OEA decide el aislamiento pditico, diplornbtico y econ6- 
mico de Haití para forzar al general R. Cedres a devolver el 
poder al presidente constitucional, J.B. Aristide. La resolu- 
ci6n aprobada dispone el envío urgente de una misi6n para 
intentar negociar la reposici6n de la democrada, dejando 
abierta la adopcibn de medidas adiionales que duesen 
necesarias y apropiadasr para asegurar ala restiuci6n inme- 
diatam de Aristide. 

Serbi y el Ejerclo federal toman el poder de facto en Yu- 
goslavia, al decidir el llama& doque W i r  en la Presi- 
dencia federal asumir cciertas prenogativasa del Parlamento 
federal alegando que el pals se enfrenta a un peligro de 
guerra inminenter, advirtiendo a la CE que toda fuerza paci- 
ficadora exterior serl considerada como fuerza invasora. 

La cerernonia oficial para c o n m a r  al Iu aniversari0 de 
la unificacibn aiemana, celebrada en Harnburoo, ktá mar- 
cada poc varios ataques contra exúanjeros en a pals, accio- 
nes racistas que se sucecien desde mediados del mes de 
septiembre. 

El ministro japones de Finanzas, R. Hashimoto, comunica al 
primer ministro, T. Kaifu, y a la dir& del Pertido Liberal 
su dimiari, que .ser& efectiva tras la reunibn del FMI y del 
EM, del 12 al 17 de octubre en Tailandii. 

4 La aoencia de notic¡ iawnesa Kvodo anuncia que el pri- 
mer ministro. T. Kaifu, n6 &a presend a la reelecchn de su 
caro0 de wesidente del Partida Liberal Democr$tico, previs- 
ta lSera f ides de este mes, por lo que a u t d h t e  
d e m  de ser primer ministro del pals. 

La conferencia de paz sobre Yugoslavia realiza un salto 

El presidente de EE.UU, G. Bush, comunica al Congreso 
que ha ordenado congelar todos 10s bienes del Gobierno 
haitiano en el país, como respuesta al golpe de estado del 
general R. Cedras y porque considera que nlos aconteci- 
mientos que se han registrado en ese pais constituyen una 
amenaza inusual y extraordinaria para EE.UUn. 

5 El presidente croata, F. Tudjman, hace un llamamiento a las 
m a s  tras haberse reanudado 10s enfrentamientos, anun- 
ciando una movilizaci6n general y exhortando a 10s campe- 
sinos a defender a su patria; afirma ademls que nlos impe- 
rialista~ serbios y el resto del Ejbrcito comunista han pasado 
a la ofensiva general contra Croacia, violando todos 10s 
acuerdos de paz intemacionalesn. 

Las tropas gubernamentales georgianas disparan contra 
10s opositores del presidente 2. Gamsajurdia, causando 
unos 60 heridos, la mañana siguiente a la evacuación de la 
capital por 10s guardias nacionales rebeldes. 

Por tercera vez consecutiva, el Gobiemo de Sid A. Ghozali 
fracasa en el intento de que el Parlamento argelino apruebe 
su proyecto de reforma de la ley electoral, y el debate es 
aplazado hasta el dia 13. Las divergencias entre Gobiemo y 
diputados son tan grandes que cada vez parece mls plau- 
sible la eventualidad de una dimisi6n del primer ministro. 

5-9 Varios centenares de soldados iraquies, guerrilleros kurdos 
y civiles resultan muertos o heridos en varios enfrentamien- 
tos, 10s mls violentos entre 10s rpeshmergasr kurdos y el 
Ejérclo iraqui desde que Sadam Hussein aplasto el levanta- 
miento kurdo que sigui6 a su denota en Kuwait, y que pro- 
vocan un nuevo bxodo de casi 100.000 personas hacia la 
frontera con Irh. 

6 La CE amenaza con suspender las relaciones comerciales 
con Yugoslavia si antes de las 24 horas del dia 7 no se 
produce un alto el fuego entre el Ejército federal y las mili- 
cias croatas. 

Portugal celebra elecciones generales. El Partido Social- 
Dem6crata (centro derecha) del primer ministro A. Cavaco 
Silva conserva la mayoria absoluta al conseguir 135 de 10s 
230 escatios del Parlamento. 

I Tras repetida amenazas, aviones del Ejército yugoslavo 
atacan la capital croata, Zagreb. La medianoche marca el 
vencimiento del acuerdo de ürioni y, por tanto, la entrada en 
vigor de la independencia efectiva de Eslovenia. 

Los gdpistas haitianes imponen al Parlamento la designa- 
ci6n del juez N. Nerette como presidente provisional, en 
sustici6n de J.B. Aristide. 

En un hecho sin precedentes, 10s dirigentes de 10s ocho 
grupos opositores cubanos que constituyen la Concerta- 
ci6n Democrltica celebran una rueda de prensa en la que 
piden al N Congreso del Partdo Comunista una amnistia 
general, libertad de asociaci6n y la celebraci6n de eleccio- 
nes libres. 

Tras un año de neaociaciones, odacos v sovibticos acuer- 
dan en Moscu el t&o de un nGvo tratado de cooperacitm 
v buena vecindad, aue sustituve al imwesto wr la URSS a 
¡Ós palses de ~ u r $ a  del ~ s t e  tras la'll ~ u e ~ a  Mundial. 

8 Nuevo acuerdo de alto el fuego entre serbiis y croatas en 
iagreb, que prevb el levantarniento del bloqueo de 10s cuar- 
teles y de las instalaciones militares, as1 como reuniones 
diarias entre las partes para la aplicaci6n del pacto. Mien- 
tras, una calma tensa reina en Croacia el dia en que entra en 
vigor su declaraci6n de independencia. 



Tras 11 horas de reuni6n, 10s ministros de Exteriores de la 
OEA aprueban por unanimidad una resoluci6n que decreta 
un embargo comercial a Haití aplicable inmediatamente y 
hasta el regreso de J.B. Arístide al poder, y precisa que la 
Organizaci6n mo aceptarh ningún Gobierno que proceda 
de esta situaci6n ilegalr. 

El Gobierno japonbs acuerda conceder una rayuda de 
emeraenciam Dor valor de 2.500 millones de d6lares a la 
URS$ repartidos en ayuda humanitaria (alimentos y medici- 
nas), asistencia tbcnica y cooperaci6n comercial. 

Los palestinos de 10s territorios ocupados conmemoran, 
entre un gran despliegue de la policia israeli, el primer mi- 
versario de la matanza de la explanada de las mezquitas de 
JerusalBn, en la que murieron 18 babes. 

Los lideres militares del Frente del Kurdistán y 10s repesen- 
tantes del Ministerio de Defensa iraqui firman un acuerdo de 
alto el fuego tras 4 dias de intensos combates en la regi6n 
oriental del Kurdisthn. 

9 Seis disidentes cubanos son detenidos por la policia secre- 
ta castrista; algunos grupos de la oposici6n convocan una 
manifestaci6n silenciosa de protesta en el centro de La Ha- 
bana para el dia 10, en que empieza en Santiago el IV Con- 
greso del PC. 

El Gobiemo provisional de Togo hace un llamamiento a la 
ayuda militar exterior para garantizar la transici6n a una de- 
mocracia areal y total,, tras 10s tres intentos de golpe de 
estado registrados la semana anterior. El primer ministro de 
Togo, J. Kokou Koffigoh, lanza un nuevo llamamiento a la 
calma y anuncia que toda manifestaci6n está prohibida 
rhasta nueva ordenr. El balance oficial de 10s sucesos de la 
vispera se cifra en 7 muertos y 59 heridos. 

MBxico y Venezuela suspenden sus exportaciones de pe- 
tr6leo a-~aití, aplicando.el embargo &ercial decretado 
por la OEA. El Gobierno frances tambibn anuncia aue a~ l i -  
&A las sanciones y que acepta la celebraci6n en paris de 
una reuni6n de paises acreedores de Haítí, como un signo 
más de la cvoluntad de la comunidad internacional de no 
aceptar el golper. 

10 J. Baker se reúne en Washington con tres Iíderes palestinos 
de los tenitorios ocupados y les exhorta a mostrarse flexi- 
bles con las demandas que impone Israel para participar en 
la conferencia de paz auspiciada por EE.UU. y la URSS. 

El primer ministro de Ucrania, V. Fokin, advierte a Rusia que 
no nieaue a su r d b l k a  el oetr6leo aue necesita ni reivindi- 
que C';imea, o de lo c o n t r h  h a n i a  establecerb relacio- 
nes econhicas directas con las repúblicas aut6nomas. Y 
añade que su república tiene muchas obieciones a la pro- 
puesta de rcomunidad econ6micm y q~iecuaiquier tratado 
que BI firme deberd ser ratificado por el Parlamento. 

La decisi6n adoptada por el Parlamento de Azerbayen de 
nacionalizar las instalaciones del Ejército Rojo en la repúbli- 
ca, creando un ejército independiente, da un nuevo impulso 
al proceso de independencia iniciado el pasado 30 de 
agosto. 

11 El bloque serbio de la presidencia yugoslava rechaza el 
acuerdo de alto el fuego conseguido la vispera en La Haya 
entre 10s presidentes de Croacia y Serbia y el ministro fede- 
ral de Defensa, y se opone a la evacuaci6n deCE)Brcito del 
territori0 croata. 

El Ejército ygoslavo pone todo tip0 de dificultades al con- 
voy de ayuda alimentaria y M i c a  de la CE, saldo la vispe- 
ra de Zagreb hacia Vukovar, llegando induso a bombar- 
dearlo cuando estaba detenido cerca de Vinkovci. 

Los paises de la CSCE amenazan con sancionar a 10s diri- 
gentes de Belgrado y con iniciar acciones legales contra 10s 
responsables de 10s actos de videncia que se registran en 
Croacia; el comitb de crisis de la CSCE da luz verde a la CE 

para que rinicie acciones que vayan m k  alla de la simple 
petici6n de que se respete el alto el fuegor. 

El Consejo de Estado de la URSS acuerda disdver el KGB 
(para eliminar el monopolio en la esfera de la muridad del 
~stador y crear tres &n/icios en base a sus dependencias: 
un Servicio Secreto lndmdiente Central, un Servicio Inte- 
rrepublicano de ~ontraespionaje y un ComitB Central para 
la Defensa de las Fronteras con mando unificado de las 
tropas de guarda fronteras. 

El u resi den te cubano. F. Castro, reconoce en su discurso 
ante el IV Congreso del PC cubho la situaci6n desoladora 
en aue se encuentra la economia del ~ a i s  v la soledad de la 
revoluci6n; su discurso no contier~e nkla iuevo que pueda 
hacer pensar en una apectura mítica o en la introducci6n 
de la economia de mercado. 

Un palestino conduciendo un cami6n robado embiste en 
Tel Aviv a un grup de soldados israelíes, matando a dos de 
ellos e hiriendo a otros 11. El primer ministro, I. Shamir, 
amenaza con represalias por este atentado. 

El Ejército turco bombardea rlas posicionesr de los rebel- 
des kurdos del Partido de 10s Trabajadores del Kurdisth 
(PKK) en el nocte de Irak, utilizando bomba5 de napelm 
contra cinco ciudades kurdas: Banik, Chilan, Siar, Suria y 
Begova. 

El veterano polític0 japones Kiichi Miyazawa consigue el 
respaldo de una de las principales facciones del gobernan- 
te Partido Liberal Demkrata para la carrera hacia la presi- 
dencia del partdo. 

J. Nerette, rp(eSidente interinor de Haití instalado por 10s 
militares golpistas. nombra a J.J. Honorat primer ministro, 
con el encargo de formar nuevo Gobiemo cuando el Parla- 
mento haya ratificado su nominacibn. Honorat menciona la 
posibilidad de un retorno de J.B. An'stk@ rbajo ciertas con- 
diciones~. 

Mientras unos 50.000 haitianes se manifiestan en Nueva 
York reclamando el retomo del presidente J.B. Arístide, la 
Asamblea General de la ONU adopta por unanimidad y por 
consenso (sin votaci6n) una resolud6n consagrada- a la 
rcrisis de la dernocracia y de 10s derechos humanos en Ha¡- 
tir. . 

12 La CE vuelve a amenazar a Serbia, Montenegro y el Ejbrcito 
yugoslavo con la adopci6n de sanciones si estas partes no 
respetan 10s acuerdos adoptados el día 10 en La Haya, que 
prevBn la retirada del Ejército de Croacia si paralelamente 
se llega a una soluci6n política de la crisis. 

El rey Hussein de Jordania adviie, en un intento por neu- 
traiizar la oposici6n interna al pian estadwnidenss 
sovibtico, que la conferencia de paz para Oriente R6xirno 
es una cuesti6n de supervivencia para su país, y afirma que 
continuare en el trono a pesar de que las vicisitudes le ha- 
Man hecho pensar en abdicar. 

Los 1.667 delegados que asisten a la 2.a sesi6n del N Con- 
greso del PC cubano votan por unanimidad la resduci6n 
que rafica el articulo 5 de la Constituci6n, que da a la 
organizaci6n comunista el papel preponderante en la socie- 
dad cubana. 

13 Se celebran en Bulgaria las segundas elecciones patiamen- 
tarias democrhticas desde el derrocarniento de los comu- 
nistas a finales de 1989, en las que la Unibn de Fuerzas 
Dernocráticas obtiene el 3657 % de los votos, frente al 
333 % del Parüdo Sodalista Búlgaro (ex comunista). 

El convoy de alimentos y medidnas de la CE desiste nueva- 
mente de entrar en Vukovar, ante el intento del Ejército 
federal de usario como escudo para entrar en esta ciudad 
croata. 

La URSS acepta una serie de condiciones impuestas por 



CRONOLOG~A DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 

Ios paises más ricos a cambio de ayuda para d i r  de su 
grave crisis econbmica: comenzar un amplio programa de 
reformas para convertirse en una economia de mercado, 
pagar en el plazo previsto su deuda exterior actual y futura, 
y explicar con detalk las estadisticas de su situaci6n eco- 
n6mica. 

El secretari0 de Estado J. M e r  inicia su octava gira por 
Oriente Medo con la mi& de allanar 10s obstáculos finales 
antes de que EE.W y la URSS convoquen a 10s participan- 
tes en la conferencia de paz. 

El W Congreso del PC cubano da luz verde a una de las 
rnás esperadas reformas del sistema castrista: la eleccibn 
por voto directo y secreto de 10s 510 diputados a la Asarn- 
blea Nacional del Poder Popular. La resoluci6n -sin WAC- 
ter ejecutivo, sino de uecoritendaci6nr- establece tambien 
la amDliad6n de 10s derechos de 10s diwtados v la elimina- 
ci6n de la b u m c i a  y de los rformaliskosr que hasta aho- 
ra les habian impedido trabajar eficazmente. 

14 Aung San Suu Kyi, líder de la oposicbn a la Junta Nacional 
de la Uni6n de Myanmar, es galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz de 1991 rpor su contribucidn no violenta a 
la defensa de la democracia y 10s derechos humanosr y por 
haberse rconvertido en un importante slmboio en la lucha 
contra la opresbnr. 

El presidente Fidel Castro clausura el N Congreso del PC 
cubano ante 250.000 personas, afirrnando que los comu- 
nistas cubanos asabremos morir en combate wr el socialis- 
mom, poca después de que el Congreso renoke rnás de la 
mitad del comitb central, dando paso a j6venes dirigentes, y 
otorgándoie apoderes especialesn para hacer frente a rlos 
mornentos rnás difíciles en la historiar de la Cuba posrevdu- 
donaria. 

15 El Pariamento de Bosni-Herzegovina M a r a  la indepen- 
dencia de esta replibiica yugoslava, con los votos de 10s 
diputados musulmanes (que representan al 43 % de la po- 
M), croatas. (17 %) y de la oposlci6n del ex parttdo 
comunista, habiendose ausentado de la votacibn 10s d i -  
tados del partido serbi0 (31 %). 

M. Gorbechov logra que los presidentes serbi y croata se 
denten frente a frente v firmen un nuevo acuerdo de alto el 
f~eg0, comprometihdose además a inidar conversacio- 
nes de paz en el plazo de un mes, bap los auspic i  de la 
CE, EE.W y la URSS. 

El m i n i ¡  de E- israelí, D. Levy, M a r a  que Israel 
no~unobstaculoparalaconvocatoriadelaconferencia 
de paz, y a h  que EE.W ha dado a Israel 17 garantías 
paradialogerconlosIlrabes. 

Tras la buena awgida por 10s gobmantes de Siria, h d a -  
nia, Ubano y Egipto de la amislbn de Úlma horam de J. 
Baktw para dar el impulso finsl a la iniciativa EE.UUURSS 
para la paz en Oriente Medo, s61o falta la aprobaci6n de k x  
~ t e s d e l a O L P .  

La " ' c u b a n a e n M i e m i c a l i d e ~ e l N  
= p c ~ . y a d v i e t t e q u e * m g a + i v a d e  
FW Castro a reformar el rlgido esquema socialista en la isla 
puede qo?ducir a la violencia como único rnedio para d i r  
delacnsls. 

El msktemte eroelino. Ch. Benvedid. anuncia en un discur- 

15-1 7 La URSS obtiene un estatuto de asociado especial al FMI y 
participa por primera vez en su asamblea general. La CE, 
EE.UU y JapÓn prometen sufragar a partes iguales una ayu- 
da urgente de 7,55 millones de dolares. 

16 En una carta conjunta enviada a sus restantes socios comu- 
nitarios, 10s líderes alernán y frances, H. Kohl y F. Mittenand, 
proponen transformar la actual UEO en el brazo m a d o  de 
la CE y dotarla de un cuerpo militar propio. 

Reunido en &lgrado, el bloque serbio de la Presidencia 
vuaoslava informa a 10s oresidentes de la CE v de la Confe- 
ieñcia de La Haya de que s610 las instancias fbderales, y en 
este caso la Presidencia colectiva, podrán ratificar las deci- 
siones que eventualmente se aprueben el próximo dia 18 
en La Haya. 

EI jefe de la Coporacibn de la Energia Atomica Surafricana, 
W. Stum~f, declara Que SurAfrica ha abandonado su pro- 
grama de m a s  nucl&res, transformánddo en el desarro- 
Ilo de un proceso de enriquecimiento de uranio por I&, 
esperando ser competitiva en el mercado mundial de com- 
bustible nuclear en unos afios. 

17 La OTAN adopta la decisión sobre desarme nuclear en Eu- 
ropa rnás importante de su historia al acordar la retirada del 
80 % dei mamento nuclear en Europa; con esta medida, 
todas las m a s  tácticas o subestratbgicas desaparecerán 
del suelo europeo en las pr6xirnos dos atios. 

El presidente de la URSS, M. Gorbachov, indica al líder de la 
oposicibn israeli, S. Peres, que la URSS anunciará el resta- 
Mecimiento de relaciones diplomAticas con Israel en el mis- 
mo momento en que se anuncie la conferencia.de paz para 
Oriente Medio. 

El ministro sovibtico de Exteriores, B. Pankin, llega a Jecusa- 
Ién para sumarse activarnente a la labor de convencer a 
israelles y palestines de participar en una hist6rica conferen- 
cia de paz sobe la base de la devducbn de los territorios 
ocupados por Israel desde 1967. 

El primer ministro argelino, Sid A. Ghozali, se suma a una 
manifestacibn de mujeres, argelinas para pedir la ebolicibn 
del articulo 54 de la ley electoral, que otorga al marido el 
derecho a votar por su esposa, acto que coincide con la 
apertura de la campaña preelectoral. 

Uok y Dubrovnik, sitiades poi el EjWto yugoslavo, en uno 
de los maywes rnovimientos de refudadoa desde el inicio 

La C o m i ¡  Ewopea ecuerda permitir al BERD uti l i ¡  40 
millones de ears de Ios fondos comunitarios para la asisten- 
da t M k a  (asesoramiento sobre la privatkkibn y la crea- 
ci6n de mercados financieros, por ejemplo) a Europa del 
Este y la URSS. 

18 J. M e r  y B. Pankin anuncian en Jerusalbn que sus respec- 
tivos presidentes, G. Bush y M. Gorbachov, presidi& la 
sdemne apetim de la conferencia de paz sobre Oriente 
Medio, que tendrb lugar en Madrid el dia 30 de octubre. En 
la conferencia Israel, Siria, Ubano y una delega- 
ci6njor 'na -ad& de h URSS, EE.W y la 
CE-. =adores Epplo. la ONU. los paises 
del gdfo PBrsico y Marmecos. 

Israd y la URSS ñtman un acuerdo para resEeMecer relacio- 
nes diplornhticas, rotas por Mos& a raiz de la guerra de 
1967. 

LaCEfracasadenuevoenhacercellerlasarmasenYugos- 
lavie.peroconsigueqlJ8laConferenciadeLaHayaseselve 
a pegar de la fr- oposiddn serbia a uno de los puntos de 
larrawesta~weeentede~oclaCE-elreconoci-  
&o de &-actua& ironieras domo cmdkih previa a 
iodo ewerdo-, al acordar las otras dnw repúblicas el 10° 
acwrdo de alto el fuego. 
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Los lideres de ocho repúblicas sovibticas (Rusia, Bielorru- 
sia, Uzbekistan, Kazajstán, Kirguisthn, Tayikistán, Armenia 
y Turkmenia) firman, junto con el presidente Gorbachov, el 
tratado econ6mico que sienta las bases de un nuevo Esta- 
do y supone el primer freno a la descomposicibn de la 
URSS iniciada tras el gdpe de agosto. 

19 Yaser Arafat viaja a Damasco para coordinar la posici6n 
política de la OLP y del Gobiemo sirio antes de la apertura 
de la Conferencia de Paz en Madrid, decidiendo ambas 
partes convocar en 10s pr6ximos dias una reuni6n conjunta 
con Egipto, Libano y Jordania, con el fin de rcoordinar la 
posicibn áraber. 

El ministro de Exteriores sovibtico, B. Pankin, llega a Damas- 
co, donde reitera el compromiso de Moscú para conseguir 
una retirada israeli de 10s territorios drabes ocupados cuan- 
do se inauguren las conversaciones de paz en Madrid. 

El pleno del Senado peruano acuerda, por 38 votos contra 
17, suspender al ex presidente Alan Garcia en el ejercicio 
de sus funciones como senador vitalicio y someterlo a juicio 
por presunto enriquecimiento ilicito durante su mandat0 
presidencial. 

20 Las elecciones en Turquia -con 30 millones de electores 
llamados a las urnas- suponen la consolidaci6n del sistema 
democrhtico (por la vez 10s partidos han presentado pro- 
gramas electorales): El Partido de la Justa Via del ex primer 
ministro Demirel obtiene el 27,3 % de 10s votos, seguido por 
el gobemante Partido de la Madre Patria (23,9 %) y el Parti- 
do Sociidembcrata Popular (20,3 %). 

El Gabinete israeli vota, tras mhs de 8 horas de reuni6n, a 
favor de asistir a la Conferencia de Paz de Madrid, por 17 
votos contra 3 y 1 abstencibn. La Tehi& anuncia que aban- 
donar& la coalici6n gubemamental liderada por Shamir el 
mismo dia 30. 

Las elecciones legislativas que tienen lugar en Suiza otor- 
gan a la coalici6n gobernante formada por cuatro parhdos 
147 de 10s 200 escatios. 

21 En la apertura de la 1 .a sesi6n del Soviet Supremo bicameral 
creado tras el gdpe de agosto. M. Gorbachov formula un 
nuevo llamamiento a la Uni6n, advierte que no permitirh la 
a~rivatizaci6nn del Eibrcito sovibtico, aboaa w r  el control 
dentralizado de las &as nucleares la Gepkci6n de un 
acuerdo interre~ubiimo de defensa v seauridad, e insta a 
dar pasos radi&es hacia la economia d s  mercado. 

Y. Arafat califica de ainsuficiente e inadecuadar la caria de 
garantías enviada por EE.UU a 10s palestinos con vistas a 
su participaci6n en la Conferencia de Paz sobre Oriente Me- 
dio. 

J. Turner, nocteamericano secuestrado hace casi 5 Mos, es 
liberado en Beirut por la Yihad Islámica, en lo aue bsta califi- 
ca como gesto d6 buena vduntad. 

El Ejbrcito del Sur del Libano, financiado por Israel, lanza 
dos intensos bombardeos sobre las aldeas situadas al nor- 
te de la franja de seguridad, en represalia por el ataque con 
dinamita que la vlspera cost6 la vida a 3 sddados israelies. 
Al mismo tiempo, israel libera a 15 prisioneros chiitas. 

22 El ministro de Defensa yugoslavo, V. Kadijevic, rechaza ro- 
tundamente el documento propuesto por lord Carrington en 
La Haya sobre el posible acuerdo pditico en Yugoslavia, y 
acusa a Alemania de atacar el país por 3.a-vez en este 
sialon: además anuncia una moviliuaci6n oeneral contra 
~Foaiia y a k a  que la propuesta de la CE, que prevb una 
uni6n de Estados soberanos en la actual Yuaoslavia. s610 
llevar& a seguir con el rderramamiento de G e n ,  remena- 
zando la unidad y 10s intereses del pueblo serbion. 

Los doce paises de la CE y 10s siete.de la EFTA conclyen 
un acuerdo para la creaci6n de un espacio econ6mico euro- 
peo (EEE) en 1993. 

El presidente tunecino, Ben Ali, nombra secretari0 general 
de la Uni6n del Magreb Arabe (UMA) a Mohamed Arnamon, 
su asesor diplomhtico desde hace un atio. 

23 Los presidentes de ~bxico: Colombia y VenezDela, C. Sali- 
nas. C. Gaviriav C. A. Pbrez. Dresentan un ultimhtum al líder 
cubano, F. castro, para que'inicie un proceso de apertura 
democrhtica en Cuba si auiere recibir la avuda econbmica 
de Ambrica Latina. 

Las cuatro facciones camboyanas en confiicto -el Gobier- 
no de Phnom Penh, 10s partidarios del principe Sihanouk, el 
Frente de Liberacibn del Pueblo Jemer (FLNPK) y 10s Jerne- 
res Rojos- firman en Paris 10s acuerdos de paz sobre Cam- 
bova. poniendo fin a trece anos de guerra civil v rubricando 
uniargo y difícil proceso de negcciaciones. El acuerdo colo- 
ca al mis baio la tutela de la ONU Dor un periodo transitorio 
de 18 meses, hasta la celebracibil de elkiones rlibres e 
imparcialesn durante la primavera de 1993. 

Un portavoz israeli anuncia que la delegacibn israeli a la 
Conferencia. de Paz de Madrid serh presidida por el pro~io 
primer ministro, I. Shamir, y no por el'ministro de ~xterior'es, 
D. Levy. 

Jornada de huelga general en 10s tenitorios de Gaza y Cis- 
jordania convocada por 10s palestinos integristas radicales 
(Hammas, Frente Popular de Liberacibn de Palestina, y 
Frente DemocrAtico Naef Hamathme). 

Reuni6n en Damasco de delegados de 10s Estados árabes 
limítrofes con Israel -Egipte, Jordania, Siria y Líbano-, ade- 
mhs de la OLP, para unificar la posici6n árabe ants la Confe- 
rencia de Paz en Madrid. 

Georges Bush manifiesta que la Conferencia de Paz de 
Madrid supone run inicio muy importanten, pero advierte 
que no debe esperarse de ella una sducibn ainstantánem, 
una paz inmediata, al conflicte árabe-israeli. 

24 El Ejbrcito yugoslavo y las fuerzas croatas acuerdan un alto 
el fuego en la zona de Dubrovnik despubs de una jornada 
de intensos combates en los que el primero gana posicio- 
nes, anuncio que coincide con el anuncio en Belgrado de 
que el bloque serbi0 de la Presidencia federal no acudirh a 
la nueva sesi6n de la conferencia de paz en La Haya, que 
se inicia el dia 25. 

La OLP pide a 10s palestinos que viven en 10s territorios 
ocupados que intensifiquen la lntifada contra 10s israelies 
para fortalecer la posici6n de 10s negociadores árabes en 
las conver~acione~ de paz sobre Oriente Medio que se lle 
varán a cabo en Madrid. 

La decisi6n del primer ministro israeli, I. Shamir, de dirigir 
personalmente en Madrid una delegaci6n de chalconesr del 
gobemante Likud, apartando a su ministro de Exteriores D. 
Levy, suscita la satisfacci6n de la extrema derecha y la 
constemaci6n de 10s moderados y de 10s partidos de iz- 
quierda. 

25 La delegaci6n palestina que participa en la Conferencia de 
Madrid junto a Jordania llega a Ammán para estudiar la 
cooperaci6n entre 10s miembros de la delegaci6n. 

La Comisi6n Europea presenta a los Doce un ambiciosa 
plan de cooperaci6n regional entre Israel y 10s paises ára- 
bes a carnbio de una paz duradera, en el que la CE aparece 
como aarante de la estabilidad en la zona v coordinadora 
de 10s icuerdos. El proyecto de la CE es e l e h  su parúcipa- 
ci6n en la Conferencia de Madrid a un wimer dano aracias 
a su condici6n de primer socio comercial de brients Pr6xi- 
mo. 

La tercera sesi6n plenaria de la Conferencia de Paz sobre 
Yugoslavia se salda con un nuevo rechazo de Serbia al 
mealo Dditico danteado Dor la CE en f m a  de libre asocia- 
ci6n-& repúbiicas sobeimas e independientes. Por otra 
parte, el Parlamento montenegrino da luz verde al presiden- 



te M. Bulatovic para buscar una soluci6n pacifica basada en 
las propuestas comunitarias. 

Turquia lanza nuevos ataques lereos contra 10s kurdos en 
el norte de Irak, con el objetio de destruir las'bases del 
Partido de 10s Trabajadores Kurdos (PKK). 

En un comunicado hecho ~úbiico en Londres. Amnistia In- 
ternacional afirma que la Glctica rsistemltic& de la tortura 
rcontinúa siendo una de las características wincioales del 
estado de emergenciam vigente en Egipto desde octubre de 
1981, tras el asesinato del presidente A. El Sadat. 

Francia y Bélgica deciden retirar sus tropas estacionadas 
en Zaire desde 10s violentos acontecimientos de finales de 
septiembre, justificando su decisi6n por rla falta de evdu- 
ci6nr política. 

25-26 El ultimo contingente del Ejército yugoslavo estacionado en 
Eslovenia abandona este tenitorio, que proclamb su inde- 
pendencia. 

26 Nueve ministros de Exteriores de 10s paises del Mediienl- 
neo occidental se reúnen en Argel para perfilar una estrate- 
gia de Mura cooperacibn y para preparar la primera cum- 
bre (5 + 41, en el transcurs0 del primer trimestre de 1992 en 
Túnez. 

27 Los resultados de las primeras elecciones legislativas total- 
mente libres celebradas en Pdonia refleian un nuevo Paria- 
mento formado por 29 parhdos pollticos: este alto grado de 
fraamentaci6n hare casi irnmsibie la creaci6n de un aobier- 
no-estable. El parhdo m ls  votado -la Uni6n ~em&r$tica 
de T. Mazowiecki- obtiene sólo el 13 % de 10s votos. 

Las elecciones legislativas celebradas en Colombia esth 
marcadas por una gran abstenci6n (casi el 70 %) y por el 
final del bipartidismo. Aunque el gobernante Partido Liberal 
se asegura el triunfo con 54 escaños en el Senado (102) y 
80 en la Cámara (161). en el nuevo Congreso estarán tam- 
bibn representadas nuevas organizaciones: Nueva Fuerza 
Democrltica, Alianza üemocrática M-19, etc. 

La tercera ronda de las elecciones generales argentinas 
-que concluirán el uno de diciembre- sianifica una consoli- 
daci6n de la alianza entre el peronismoVy las fuerzas mls 
conservadoras. Por el momento, y a falta de la votaci6n en 
s610 dos provincias, el peronisme contrda 14, 10s partidos 
regionales 3, y el radicalisme 4. 

El jefe de la diplomada croata, i!. Separovic, indica que 
desde comienzos de julio la guerra en Croacia ha causado 
unos 15.000 muertos, decenas de miles de heridos y unas 
trescientas cincuenta mil personas despiazadas, en una 
carta dirigida a 10s ministros de Exteriores de la CE. 

28 Las fuerzas de seguridad hebreas deciden declarar el esta- 
do de alerta, tanto en lsrael como en sus representaciones 
diplomaticas en el exterior dei pals, ante el temor de que 
organizaciones radicales árabes intenten llevar a cabo un 
grave atentado en 10s dlas en que se desarrdle la Conferen- 
cia de Madrid. 

En la inauguraci6n del V Congreso de Diputados de Rusia, 
B. Eltsin describe un m b r i o  pamama econótnico, propo- 
ne carnbios radicales, advierte a la población de las duras 
consecuencias de estas m e d i ¡ ,  que comportarCln un 
descanso dei nivel de vida, plde poderes especiales y se 
wowne Dara o c u w  la iefatura del Gobiemo ruso, carao 

com&inar~'con 4 de presidente de la R~&M&. 
AdemBs. llama a las rdbl icas de la aciual URSS reticentes 
a una nkva uni6n a finar no sóio el acuerdo econhko 
sino t a m b i  el Tratado política de la Unih, y defiende un 
e m t o  y un banca unidos para todas ellas. 

Israel protesta contra la dedsión de la presidencia de la 
Conferencia de Paz de Madrid de concedec a la delegación 
jordano-palestina 90 minutos de intervención -45 a cada 
parte- con lo que de hecho se convierte en dos a d i a  
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delegacibn, violando flagrantemente el procedimiento acor- 
dado con 10s dos copresidentes de la cumbre, EE.UU y 
URSS. 

29 lsrael amenaza con lanzar una operaci6n de gran enverga- 
dura contra el sur del Libano tras 10s ataques registrados en 
las Últimas 24 horas contra sus fuerzas armadas a partir de 
este temtorio, con un balance de tres militares muertos y 11 
heridos. 

Ruslan Jasbulatov, hombre de confianza de B. Eltsin, es 
elegido presidente del Soviet Suprerno de Rusia por 559 
votos a favor y 381 en contra. 

30 En 10s tenitorios ocupados por Israel se registran numero- 
sos enfrentamientos entre grupos palestines opuestos o 
mdar ios de la Conferencia de Paz de Madrid. 

El Gobierno de EE.UU anuncia su decisi6n de suspender la 
casi totalidad.de sus relaciones econ6micas con Haití, en 
reaccibn contra el derrocarniento de J.B. Arístide. 

Durante la apertura oficial de la Conferencia de Paz de Ma- 
drid, G. Bush apela sdemnemente a 10s participantes a 
negociar una rpaz realr que, segirn 81, necesita rcompromi- 
sos territorialesu. A continuaci6n, M. Gorbachov apela al 
rrespeto de 10s derechos del pueblo palestinor. 

China anuncia, sin dar explicacimes, que atrasa la ratifica- 
ción del Tratado de No Proliferaci6n Nuclear, justo en el 
momento en que Washington la ha acusado de cooperar 
con Irán en el terreno nuclear. 

El presidente argentino, C. Menem, lanza un plan de desre- 
gulaci6n de la economia que elimina 10s principales meca- 
nismos de contrd del Estado establecidos desde 1930, 
ademls de nuevas norrnas salariales, que disminuyen el 
poder de 10s sindicatos, en respuesta a las exigencias del 
FMI. 

31 El primer ministro de Israel, I. Shamir, en su intervencibn en 
el marco de la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio 
sefiala que las conversaciones no deben centrarse exclusi- 
vamente en el tema territorial y se compromete a negociar 
hasta que se alcance un acuerdo; por su parte, la delega- 
ci6n palestina comunica estar dispuesta a aceptar una eta- 
pa de transici6n hacia un Estado propio. 

Los resultados oficiales de las elecciones celebradas en 
Pdonia son hechos públicos y confirman que 29 partidos 
estarln representados en el Sejm (Cgmara Baja), 1 1 de 10s 
cuales cuentan con un sólo diputado. 

Una treintena de barcos con ayuda humanitaris logran en- 
trar en el puerto de Dubrovnik, asediada desde hace un 
mes por el Ejército federal. 

Por primera vez desde 1972, se celebran en Zambia elec- 
cio& multipartidistas para elegir un nuevo Pariamento y un 
Presidente de la República; 10s principales contendentes 
son el Partido Unificado de la lndependencia Nacional, del 
vesidente K. Kaunda, Y el Movimiento Dor la üemocracia v 

Multipartiiismo, dirigirigido por el sindidista F. Chibula, que 
resuita vencedor. 

El Frente Nacional Patri6tico de Libetia, de Ch. Taylor, acep- 
ta dejar el contrd miliar de todo el pais a la fuma de inter- 
posicin africanooccidental (ECOMOG, dependiente de la 
Comunidad Econhica de 10s Estados de Africa Occien- 
tal), asignandole la terea de supervisar el desarme de las 
fecdones bel iantes hasta el mes de enero. 

Los mediadores europees m e t e n  un nuevo voyecto de 
regulaci6n de la ~risis~~ugoslava a los represenkies de las 
seis repúblicas, que hace algunas concesiones a Serbia 
(que habia rechazado dos proyectos anteriores) al no men- 
cionar el restablecimito de la autonomia de las wovincias 
serbias de Kosovo y Voivodina. 



NOVIEMBRE 
1 J. Baker clausura la primera fase de la Conferencia de Paz 

sobre Oriente ~edio'mdesto por las dificultades que ponen 
10s  ais ses ~artici~antes Dara acordar el luaar donde deben 
cedbrarse'las conversaciones bilaterales- 

El Gobierno zairefio comunica al Consejo de Seguridad de 
la ONU que desea la retirada inmediata de las tropas belgas 
de su territorio, mientras que la oposici6n del país pide el 
mantenimiento de una presencia militar extranjera. 

3 Tras dos sesiones maratonianas de conversaciones direc- 
tas en Madrid, las delegaciones israeli y jordano-palestina 
difunden una declaraci6n conjunta que constituye.el espal- 
darazo publico del reconocimiento explicito por parte de 
Israel de 10s palestines como interlocutores válidos para la 
mesa de negociaciones. 

En Niamey, capital de Níger, finaliza la conferencia nacional 
que se inici6 el 29 de julio. A. Cheffou es nombrado primer 
ministro, y el general Ali Saibou, jefe de Estado desde no- 
viembre de 1987, despojado de la mayor parte de sus po- 
deres. 

Finaliza en Madrid, en el marco de la Conferencia de Paz 
sobre Oriente Medio, la primera ronda de negociaciones 
bilaterales entre la delegaci6n de Israel y las de Siria, Libano 
y Jordano-palestina. 

Tras seis afios de exilio en EE.UU, Imelda Marcos, viuda del 
dictador Ferdinand Marcos, llega a Filipinas, donde deber& 
afrontar 37 demandas judiciales y acusaciones de haber 
depositado ilegalmente en cuentas extranjeras cientos de 
millones de d6lares. 

El Gobierno croata afirma que s610 suscribirli el plan de paz 
elaborado por Lord Carrington en el seno de la Conferencia 
de La Haya cuando haya teninado la guerra; al mismo 
tiempo, Serbia anuncia que tampoc0 acepta la nueva ver- 
sion de 10s documentos del plan de paz de la CE. 

Tres millones de negros siguen la huelga convocada por 10s 
sindicatos surafricanos, Congreso de 10s Sindicatos Surafri- 
canos (COSATU), para advertir al Gobiemo que no se dole- 
rar& ninauna medida unilateral de reestructuraci6n econ6mi- 
car. ~ a k u e l ~ a  desemboca en una ola de violencia, con 30 
personas muertas. 

El presidente de la URSS, M. Gorbachov, pide, ante 10s 
dirigentes de las Repúblicas en el Consejo de Estado, a la 
Rusia de B. Eltsin que renuncie a una reforma econ6mica 
en solitario, acusando a 10s politicos del postcornunismo de 
aderrochar irresponsablementer el capital político consegui- 
do tras la denota del golpe. 

Los enfrentarnientos belicos en Croacia; en continua esca- 
lada desde hace tres dias, entran en plena dinernica de 
guerra total. 

El Consejo Constlucional argelino declara inconstitucional 
el párrafo dos del articulo 54 de la ley electoral que autoriza- 
ba el voto de un cbnyuge por otro con la simple presenta- 
cibn del libro de familia. Esta decisión es de apiicacibn in- 
mediata, por lo que regir& en las prbximas elecciones, cuya 
primera y~elta se celebrar& el 26 de diciembre. 

Los ministros de Exteriores de la CE rechazan el levanta- 
miento de las sanciones impuestas a Libia, aunque prome- 
ten a 10s cinco países miembros de la UMA que resolverán 
este problema en el futuro. 

China y Vietnam normalizen sus relaciones tras trece años 
de hostilidad, abriendo las puertas a la cooperacibn indus- 
trial y comercial, pero no a la recuperacibn de la antigua 
alianza iddógica y militar. 

M. Gorbachov y el presidente del Banco Mundial (BM), L. 
Preston, finan en Moscú un acuerdo por el que el BM 
concederb a la URSS asistencia técnica por valor de 30 

millones de d6lares en una primera etapa, para ayudar a la 
transición hacia la economia de libre mercado. 

El Parlamento japones aprueba el nombramiento de K. Mi- 
yawaga como primer ministro de Japón tras la dimisi6n de 
T. Kaifu y su Gabinete, lo que supone el retorno al poder de 
la faccion m k  influyente del Partido Liberal Democrático 
(PLD), desplazada de la escena política en 1989 por sus 
implicaciones en diversos esc&ndalos politico-financieros. 
El Último pozo de petrbleo de 10s 732 incendiados en Ku- 
wait por 10s iraquies antes de retirarse del emirato el pasado 
febrero, es apagado. 

Ucrania se adhiere a la comunida econbmica sovibtica, asi 
como Moldavia, con lo que ya son diez las repúblicas aso- 
ciadas para articular un dmbito cmun sobre la base de ula 
propiedad privada, la libre empresa y la competenciaa. 

El alcalde de Moscú, G. Popov, anuncia la introducci6n, en 
el mes de diciembre, del racionamiento de productos ali- 
menticios beicos (pan, carne, aceite) por primera vez en 
casi 50 dos. 

lnundaciones incontroladas provocadas por el paso del ci- 
clbn Telma causan m&s de tres mil muertos en Filipinas. 

El Parlamento de la Federaci6n Rusa se niega a ratificar el 
decreto del presidente rus9 B. Eltsin, que instaura el estado 
de excepci6n en la República aut6noma de Chechenia- 
Ingushetia, e insta a este ultimo a utilizar medios politicos 
para resolver el conflicte. 

El Ejbrcito federal yugoslavo inicia el asalto final para ocupar 
la ciudad de Dubrovnik, que es bombardeada de fona 
masiva y sistemAtica. 

El presidente argentino, C. Menem, anuncia la privatizaci6n 
mediante un decreto de todas las empresas publicas argen- 
tinas antes del final de 1992. 

En Timor Oriental, ex-colonia portuguesa anexionada en 
1976 por Indonesia, m&s de 50 persones son asesinadas 
por un grupo de soldados durante 10s funerales de un joven 
asesinado por el ejbrcito. Este suceso provoca disturbios 
en Dili, capital de la ex-colonia. 

El presidente ruso, B. Eltsin, retira el decreto que f i n6  el 
siete de noviembre, por el que se instaura el estado de 
excepci6n en Chechenia-lngushetia, despues de que el So- 
viet Supremo de Rusia se negara a ratificarlo, y tras la reac 
ci6n de las autoridades locales que decretaron el estado de 
guerra. 

En la capital de Camboya, Pnom Penh, son liberados mil 
presos politicos en cumplimiento de 10s acuerdos de paz 
finados el 23 de octubre en París entre todas las facciones 
enfrentadas en Camboya. 

Por primera vez el Soviet Supremo (Parlamento) de la URSS 
se niga a refrendar un decreto de Gorbachov, Este decre- 
to autorizaba al Banco del Estado (Gosbank) a emitir 30.000 
millones de rublos destinados a disminuir el deficit presu- 
puestario del país. 

La guerrilla del El Salvador anuncia una tregua unilateral 
mientras duren las conversaciones que delegados del Fren- 
te Farabundo Martí para la Liberacibn Nacional mantienen 
con representantes del gobiemo salvadoreno en la capttal 
de Mbjico. La tregua se prolongará hasta la f i na  del cese 
del fuego definitivo. 

Los Gobiemos de EE.UU y de Gran Bretaña emiten de foc- 
ma conjunta 6rdenes de detenci6n contra los miembros & 
10s servicios secretos libios, acusados de ser los autores 
del atentado contra un avi6n de la compañla abrea Pan Arn, 
que caud la muerte a 270 personas en diciembre de 1988 
al explosionar una bomba rnientras wbrevdaba Escoda. 

El principe carnboyano Norodom Sihanuk llega a la capital 
de su país, Phnom Penh, despues de su segundo exilio, 
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que ha durado 13 atíos. Su regreso es posible gracias a la 
firma del Tratado de Paz de Paris, que pone fin a la guerra 
civil y debe conducir a la celebraci6n de elecdones libres 
en 1993. 

24 El Ejbrcito federal yugoslavo cierra el cerco a la ciudad croa- 
ta de Osijek, incumpliendo el decimocuarto alto el fuego 
firmado el dia anterior en Ginebra por los presidentes croata 
y serbio. 

i 5 Buques de guerra yugoslavos bombardean el puarto croata 
de Split y atacan un barco de la UNICEF que se dirigia a 
Dubrovnik para evacuar a nifios. 

7 El Gobiemo croata reconoce su derrota en Vukovar des- 
pues de 86 dias de asedio y pide al ejbrcito yugoslavo que 
garantice la seguridad de los civiles frente a eventuales re- 
presalias. 

El presidente tuso, B. Eltsin, decreta el control total de Rusia 
sobre sus reservas de oro, diamantes y petrbleo, y aprueba 
una serie de medidas destinadas a activar la economia me- 
diante el estlmulo del comercio exterior, de las inversiones y 
de la productividad. 

19 M. Gorbachov nombra de nuevo a W. Shevemadze ministro 
de Asuntos Extehes de la URSS. Shevernadze habia dimi- 
tido en diciembre de 1990 habiendo profetizado la inminen- 
cia de una dictadura. 

La pesidencia yugoslava, reducida a los representantes 
serbios y a sus aliados, se opone a la presencia de 10s 
buques be guerra extranjeros que garantizan la segurida de 
los convoyes humanitarios en el AdHtico. 

Representantes de los siete países más industrialiiados 
proponen a la URSS el aplazamiento de un atio en el pago 
de intereses y la concesibn de nuevos créditos, a cambio 
de que las distintas R e p l i b l i  acepten la responsabilidad 
conjunta en el reernbdso de la deuda, que asciende a 
70.000 milones de dblares. 

21 La delegaci6n del G-7 en Moscú accede a aplazar hasta 
diciembre de 1992 el pago de la mayor parte de 10s intere- 
ses de la deuda exterior soviética. La prbnoga viene acom- 
panada de un acuerdo suscrito por ocho repúblicas que se 
hacen dideriatpente responsablesr de 10s compromisos 
flnancims de la URSS; sin embargo, el acuerdo no ha sido 
suscito por Ucrania y no existe ninguna garantia de su ob- 
ser~ancia. 

El ewcito federal yugoslavo lanza una nueva ofensiva con- 
tra varias ciudades croates entre las cuales se encuentra 
Odjek, mientras conünúa la evacuaci6n de 10s heridos croa- 
tes de la ciudad de Vukovar. 

El Consejo de Seguridad de la ONU designa a Boutros Bou- 
trosGhali, viceprimer ministro egipcio, pam el puesto de 
secretari0 general de la ONU, en sustituci6n de J. Pérez de 
OAlar cuyo mandat0 finaliza el 31 de d i b r e .  Este nom- 
bfamiento deberá ser aprobedo por la Asamblea General. 

22 El Gobiemo de El Selvador suspende sus ataques contra la 
guerrilla del FMLN, despues de que esta última decretara 
unilateralmente un alto el fuego el pasado dia 14. 

Ei ex wesidente de Haití. J.B. Aristide -denocado poc un 
gdpe in i l i  el pasado 30 de septiembre-, se entrevista en 
Cartaoena de lndias con un a ~ o o  de ~arlamentarios de su 
país &e apoyan ai gm- ckil i r q k t o  por el genecal 
R a d  Cedrás. El winW wnto de confrontacibn que impi- 
de ei acuerdo enke el depuesto presidente y los partidaribs 
de los m i l i s  ad~istas estriba en el em- comercial 
sobre Haití, decr&do por la OEA. Aristide Gya el mante- 
nimiento del embargo hasta que no se restablezca la deme 

23 Los presidentes de Croacia, F. Tudjman, y de Serbis, S. 
~,frmaneldecirocuertoaltoelfuego,logedogra- 
cias a la m e d i  del enviado de la ONU, Cyrus Vance; 
tambien se acuerda aceptar el despliegue de cascos azules 
como iuma de intepsici6n entre los dos ejérdtos. 

Se celebran en Bélgica elecdones generales caracterlza- 
das por el retroceso de 10s partidos tradicionales -soclalis- 
tas, democristmos y liberales-, y por el incremento de 
votos a la extrema derecha flamenca y a 10s ecdoglstas de 
Valonia. 

25 La firma del utratado de la Unibnw por parte de d~rigentes de 
siete Repúblicas de [a URSS, prevista para hoy, queda apla- 
zada hasta que el nuevo tratado sea aprobado por 10s Parla- 
mentos de cada una de las Repúblicas. 

26 Corea del Norte anuncia estar dispuesta a permitir inspec- 
ciones internacionales de sus instalaciones nucleares se- 
cretas, siempre y cuando EE.UU autorice controles que ga- 
ranticen la retirada del mamento nuclear nortearnericano 
de Corea del Sur. 

El Parlamento de la República de Azerbaijh suprime el es- 
taMo de autonomia de la regibn de Nagorno-Karabaj, en- 
clave con mayoria de poblacibn arrnenia. 

'7 Dirigentes de las dos principales guerrillas de Sudh llegan 
en Nairobi a un acuerdo de alto el fuego. Mientras tanto, 
cerca de 200.000 pecsonas comienzan su Bxodo desde el 
sur del pds a causa de las malas cosechas y los ataques 
guerrilleros. 

28 El Ejército de Togo da un golpe contra el Gobiemo de transi- 
ci6n elegido el pasado agosto, y que tenia la misit5n de 
convocar elecciones democráticas a mediados del prbximo 
atio. Los golpistas son partidarios del presidente, general 
Eyadema -que se habia visto depuesto de sus prerrogati- 
vas por la Conferencia Nacional-, a quien obligan a nom- 
brar un nuevo primer ministro. 

29 El banco estatal sovibtico suspende todos los pagos para 
gastos presupuestarios por falta de fondos. La decisi6n es 
consecuencia de la falta de quorum en el Parlamento sovi&- 
tico el dia anterior, que impldib la aprobaci6n de un presu- 
puesto de emergencia para el cuarto trimestre de 1991. 

29-30 Sesenta delegados de m&s de de partiidos surafricanos se 
reúnen para preparar y acordar las reglas básicas de la 
conferencia que se celebrar& en diciembre en Johanesbur- 
go, con el fin de reformar la Constitucibn y eliminar el apert- 
heid. 

30 El presidente soviético, M. Gorbachov, y el presidente ruso, 
B. Eltsin, llegan a un acuerdo por el cual la Federad& rusa 
se hace cargo de 10s gestos de la URSS hasta final de aib. 

1 Pareguay celebra eleccines generales para decidir la com- 
posici6n de la AsamMea ConsMuyente, en las que la Ase 
dacibn Nacional RepuMicane (Partido Colorado) logra la 
mayoria absoluta de 10s votos. El Partido Colorado apoy6. 
con excepdones i n d i e s ,  la dictadura del general A. 
Stroessner dwante más de 34 atíos. 

? El nateemericeno Joseph Cidppio, uno de 10s rehenes se- 
cuestrados en Ubeno por extremistes chiitas proiranies, es 
liberedo después de 1.908 días de cautiverio. Tras esta 
liberaci6nsonancolosoccidentalesquepermanecenen 
poder de b ch~ltas, awrque uno de ellos puede haber falle- 
cido. 

El Gobiemo de Polonia decide reconocer a Ucrania como 
Estdo independiente y anuncia el establecimiento de rela- 
ciones diplometicas entre los dos países. 



Las minorias rusa y gagause de la República de Moldova 
aprueban en referéndum su escisibn de esta Última. En la 
regibn de Diniester, de poblacibn rusoparlante, el 98 % de 
10s votantes lo hace a favor de independizarse de Moldova 
y mantenerse al amparo de la Uni6n, mienttas en la zona 
gagause, poblada por turcos de religibn ortodoxa, el líder 
local, Stepan Topal, es elegido presidente con el 90 % de 
10s votos. 

La CE levanta a todas las republicas yugoslavas excepto 
Serbia y Montenegro las sanciones que habia impuesto el 
pasado 8 de noviembre. Esta decisi6n implica el restableci- 
miento de las ventajas comerciales, el protocolo financiero 
y 10s beneficios de la Operacibn Far de ayuda al Este. 

El presidente electo de Ucrania, L. Kravchuk, manifiesta su 
intenci6n de eliminar el armament0 nuclear estacionado en 
su país, y propone la creación, por parte de las cuatro Repú- 
blica~ sovibticas dotadas de armas nucleares, de una direc- 
cibn colectiva que se haga responsable de su control. 

2-3 Los presidentes de 10s países pertenecientes al Grupo de 
Rio acuerdan durante la cumbre anual que se celebra en 
Cartagena de lndias (Colombia)'pedir al piesidente cubano, 
Fidel Castro, una a~ertura democrltica de su réaimen. Per- 
tenecen al ~ r u p o  de Rio, Argentina. Bolivia, ~r&il ,  Colom- 
bia, Chile, Ecuador, Mbxico, Paraguay. Perú, Uruguay y Ve- 
nezuela; Costa Rica asiste en representacibn de 
Centroambrica, y Jamaica, del Caribe. 

En Colgmbia, 10s grupos paramilitares anticomunistas en- 
tregan las armas tras once años de violencia y se acogen a 
la norma aprobada el cuatro de octubre, que concede el 
beneficio de la excarcelacibn ra quienes confiesen porte 
ilegal de armas y concierto para delinquim. 

Es liberado en Beirut el rehbn norteamericano A. Steen, 
profesor de la Universidad de Beirut secuestrado el 24 de 
enero de 1987 por la Jihad lsllmica para la Liberacibn de 
Palestina. 

El Ejbrcito de Togo, tras una sernana de rebeli6n contra el 
Gobiemo civil de transicibn, toma por asalto la seda del 
Gobierno y arresta al primer ministro, J.K. Koffigoh. 

3-4 La conferencia de paz sobre Oriente Medio inicia en Was- 
hington la segunda ronda de negociaciones bilaterales, con 
la ausencia de la delegación israeli que manifiesta su inten- 
ci6n de no asistir hasta el dia 9. Por otra parte, el ministro de 
Asuntos Exteriores de la URSS anuncia que la tercera fase 
de la conferencia, correspondiente a las negociaciones 
multilaterales, tendrh lugar en Moscú 10s dias 28 y 29 de 
enero de 1992. 

4 La organizacibn integrista libanesa Jihad Islámica libera al 
rehbn norteamericano Teny Anderson, que mantenia reteni- 
do desde el 16 de marzo de 1985. El Último norteamericano 
en ser liberado es tambibn el más antiguio de todos 10s 
secuestardos estadounidenses. El portavoz de la Casa 
Blanca, M. F i a t e r ,  exige que sem entregados 10s restos 
de dos norteamericanos que murieron en cautividad. 

Un dia despubs de tomar la sede del Gobiemo, el ehrcito 
de Togo abandona las posiciones que ocupaba desde el 
inicio de la revuelta, el pasado 28 de noviembre. El primer 
ministro, una vez recobrada su libertad, afirma querer res- 
taurar la autoridad del Estado. 

5 La URSS suspende pagos sobre el principal de su deuda 
externa, aunque confirma que mantiene sus compromisos 
sobre 10s intereses generados por la misma. Esta suspen- 
sibn se inscribe en el acuerdo alcanzado con el G-7 el 28 de 
noviembre aunque se produce con un mes de antelaci6n a 
la fecha acordada. 

El Parlamento de Ucrania aprueba una declaraci6n por la 
que se desliga del Tratado de 1922, que forn6 la URSS. El 
presidente de Ucrania, L. Kravchuk, jura su cargo como 

primer presidente de Ucrania sobre el Acta de Independen- 
cia y la Constitucibn de la República. 

El presidente sovibtico, M. Gorbachov, envia a los presiden- 
tes de Ucrania, Bielorrusia, Moldavia y Kazajsthn sendos 
telegramas en 10s que solicita ayuda para asegurar el apro- 
visionamiento de Moscú, con el fin de evitar que la escasez 
de alimentos provoque desbrdenes en la capital. 

Estados Unidos impone sanciones econbmicas a la seis 
republicas yugoslavas, a diferencia de la CE que desde el 
dia dos de diciembre s610 las mantiene contra Serbia y Mon- 
tenegro. Las sanciones consisten en el cese inmediato de 
importaciones y exportaciones, la cancelaci6n de todos 10s 
programas de asistencia y la ~ngelacibn de un acuerdo 
textil entre 10s dos paises. 

El primer ministro de Albania, Ylli Bufi, dimite tras la ruptura 
del Gobierno de coalicibn que dirigia. El dia 15 se constituye 
un gobiemo formado por decnbcratasm que dirigir6 el país 
hasta las el~ciones anticipadas previstas el uno de marzo 
de 1992. 

El presidente sovibtico, M. Gorbachov, de t i i ye  al jefe del 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sovibticas, general 
V. Lobov, opuesto a la linea que sigue el ministro de Defen- 
sa, mariscal E. Shaposhnikov. 

El ejbrcito argelino se enfrenta con un grupo integrista mu- 
sulman cerca de la frontera con Túnez; en la acci6n mueren 
nueve rniembros del g rup integrista y uno de las fuerzas 
de seguridad. 

7-8 Los presidentes de Rusia, B. ERsin, Ucrania, L. Kravchuk, y 
del Parlamento de Bielonrsia, S. Shushkevitch, se reúnen en 
esta Última República para concertar una alternativa al pro- 
yecto de Confederación. El acuerdo firmado instituye una 
~Comunidad de Estados lndependientesr sin un poder cen- 
tral, a la que están invitados a unirse dodos 10s estados de 
la ex-URSSr; ademls ase garantizd el cwnplimiento y obser- 
vancia de todos 10s acuerdos y compromisos firmados por 
la URSSn. 

8 En Surhfrica mueren 17 personas a causa de enfrentamien- 
tos interbtnicos, momentos después de la celebración de 
un acto politico del movimiento zulú lnkatha en Soweto, 
cerca de Johannesburgo. 

9 El presidente sovibtico, M. Gorbachov, expresa sus dudas 
sobre la legalidad del desmembramiento de la URSS; si 
bien reconoce el derecho de cada república a d i r  de la 
Uni6n, afirma que el cese de la existencia de la URSS s610 
puede realizarse por la via constitucional. 

.Enfrentamientos entre el Ejbrcito argelino y la banda arma- 
da fundarnentalista Tayeb El Afghani provocan quince 
muertos, entre ellos dos militares, mientras Argelia se en- 
cuentra en plena campaña electoral para la primera vuelta 
de las elecciones legislativas. 

La delegacibn israeli en la Conferencia de Paz sobre Orien- 
te Medio acude a Washington con cinco dlas de retraso 
respecto a la fecha de la invitaci6n-cursada por EE.UU. El 
primer ministro israeli se niega a aceptar que se divida la 
delegacibn jordano-palestina durante las conversaciones 
bilaterales. 

9-10 El Consejo Europeo, reunido en Maastricht, aprueba un 
nuevo Tratado comunitario que recoge 10s acuerdos a 10s 
que se ha llegado en materia de Unión Politica y, sobre 
todo, de Unibn Económica y Monetaris. Se fija el primer0 de 
enero de 1999 como fecha limite para adoptar una divisa 
comun y un banco central europeo, si bien una cl&usula 
perrnitirh a Gran Bretaña decidir no aceptar la moneda Úni- 
ca. Emafia lwra que un protocolo anexo al Tratado recoja 
el principio de-cohkibn &onhica y social y la necesidad 
de corregir 10s desequilbrios econbmicos existentes. 

11-16 El primer ministro chino, Li Peng, visita lndia en el primer 
viaje oficial que realiza un jefe de Gobierno chino desde la 
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guerra entre 10s dos paises en 1962. Durante la visita se Eltsin, acuerdan disolver todas las estructuras de la antigua 
firman acuerdos sobre comercio entre regiones fronterizas, Unibn Sovibtica antes de terminar el atio. 
sobre establecimiento de consulados en Bombay y Shan- 
gai, y sobre cooperaci6n en investigacibn y tecnologia es- 8 La segunda fase de la Conferencia de Paz sobre Onente 

paciales. 
Medio termina en Washington sin que las conversaciones 
bilateraíes entre Cabes e israelies hayan desembocado en 

12 El president8 de Ucrania, L. Kravchuk, se autonombra me  acuerdos. 
diante un decreto comandante en jefe del arniunto de las 1 g EI primer ministro de Austria, ~ o b  Hawke, dimite tras cuatro 
fuerzas madas que se encuentran en tenitorio ucranianor 
exduyendo el mando sobre las m a s  nudeares. 

mandatos consecutives como consequencia de la pérdida 
de una moción de confianza en el seno de su propio parti- 

El ex-presidente de la RDA, E. Honecker. se refugia en la do, el laborista. Paul Keeting, ex ministro de economia, lo 
embajada de Chile en Mos& unas horas antes de que expi- sustituye a la cabeza del partido y del Gobierno. 
re el plazo concedida por el Gobiemo de Rusia para que 
abandona el pais. El W m o  ruso se apropia del Kremlin y del ministeri0 de 

Asuntos Exteriores de la anñgua URSS. asi como de todas 
13 Corea del Norte y Corea del Sur llegan a un acuerdo tras sus embqadas. 

wadoras entre primeros 20 Las ministra de Asuntos Exteriores de la OTAN se 
poniendo fin a 40 Mos de hostilidad. El acuerdo refuerza el 
misticio que permanece vigente desde el final de la guerra en üruselas con los de los antiguos miembros del pacto de 

de Corea en 1953, induye el reconocimiento mutuo de 10s Varsovia, en la sesión inaugural del Consejo de Coopera- 

respectrvos sistemas políticos, establece coniunicaci6n te- ción del Atldntico Norte. 

lef6nica directa entre 10s altos mandos m i l i es  de ambos 20-21 Se reúne por vez primera cerca de Johannesburgo la Con- 
paises, y favorece 10s intercambios de personas. ven& por una Surhfrica democratica, que agrupa a dieci- 

En Moldova tienen lugar violentos enfrentamientos mados w e  +dos y organizaciones y esta enwgada de eia- 

entre las fuerzas gubemamentales mddovas y m i l i e s  borar una nueva Constituc3611 que elimine el apartheid. 

rudfonos, que provocan varios muertos. I. Smimov, líder 21 Los presidentes de once Repúblicas de la antigua URSS 
de la autoproclamada cRepÚbiica de Dniestm, hace un Ila- -todas excepto las tres bálücas y Geocgia- se reúnen en 
mamiento al ministro de defensa soviético para solicitar el Alrna Ata, capRal de Kazajstán, para firmar el protocdo por 
envio de tropas. el cuai se convietten en cofundadoras de la Comunidad de 

Los presidentes de las cinco repúblicas asieticas de la anti- 
Estados lndependiites (CEI) creada el ocho de di imbre 

gua URSS deciden en Ashjabad (Turkmenia) su incorpora- 
por Bielwsia. Rusia y Ucrania. Asi mismo acuerdan que 

ci6n a la CEI, creada el dia ocho por las repúblicas eslavas las Repúblicas firmantes -hen ia ,  Azettmyán, Bielomrsia. 

de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. 
Kazqstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turk- 
rnenistán, Ucrania y UzbekMn- tengan un mando unifica- 

Los ministros de defensa de 10s paises de la OTAN, reuni- do para las fuetzas at6mik.m. 
dos en Bruselas, P U ~ ~ W  un comunicado en el que expre- 22 En la capital de Georgia, rfiis, wpos de opositores -a- San su deseo de que el control de las armas nucleares de la dos con lanzagranadas y vehiculos blindados atacan el edi- 
antigua URSS se lleva a cabo por una autoridad Única. fia0 de Gobiemo con el objetivo de derrocar al presidente 

13-14 Los presidentes de Nicaragua, V. Chamwo, Guatemala, J. de la República, 2. Gamsajurdia. 
Serrano Elias, Honduras, R. Callejas, El Salvador, A. Cristia- 
ni. Panamh, G. Endara, Costa Rica, R. A. Calderbn, y, como Taiwan celebra elecdones generales, las primeras desde 

observador, G. Price, de Belice, se púnen en Tegucigaipa 1947, para escoger a 10s miernbros de la nueva Asamblea 

(Honduras) en su undecima cumbre regional, y sumiben Nadanal que ser& encargada de enmendar la Constituci6n 

un documento que considera ei creumiento econhico aprobada en 1947 por 10s diputados de Chiang Kai Shek. El 

como arquisito indispensable para mejorar las condiciones Kuomintang, que administra el pais desde 1949, obtiene el 

sociales de 10s países de la regibnr. 71 % de tos votos, mientras su principal opositor, el Partido 
Demouático Popular, obtiene el 25 %. 

15 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba 23 Alemania a Esbvenia Croacia 
por unanimidad la propuesta de enviar observadores a Yu- 
goslavia y solicita a 10s Estados miembros que se absten- 

como Estados indepertdientes, aunque el inicio de relacio- 

gan de adoptar medidas que pudieran empeorar la situa- 
ries diplomáticas queda en suspenso hasta el 15 de enero, 

ci6n en ese país. 
fecha acordada por todos los miernbros de la CE. 

24 El presidente uso, B. Eltsin, hace llegar al secretario general 
El secretario de Estado nortearnericano, J. Baker, viaja a 
Moscú con una serie de propuestas encarninadas a lograr 

de las Naciones Unidas. J. Pérez de Cuéllar, una carta en la 

el control del arsenal nuclear sovi6tico. 
que le informa que Rusia ocuparh ei sitio de la antigua URSS 
en las Naciones Unidas y asumirá su papel de miernbro 

16 Los ministros de asuntos exteriores y de economia de 10s pennanente del Consejo de Seguridad. 
d- paises miembros de la CE m e b a n  un pian de a~uda 25 El president9 de la antigua URSS, M, Gorbachov, anuncia 
alimentaria para la URSS de 200 millones de ecus en con- 
cepto de donaci6n, y tambiin la concesih de M i o s ,  

su dimisibn en un discurso televisado en el que reaiiza un 

condicinada a garantias bancarias, por valor de 500 millo- 
repaso de sus afios de goblerno e insiste en la necesidad 

nes de ecus. 
de la existenda de un Estado centrel. La CE emite un comu- 
nicado en el que elogie a Gorbachov por hacer posible da 

Los ministros de Asuntos Exteriores de 10s paises de la CE rupíura r a d i  e irrevocabie de su pais con el pasado comu- 
acuerdan que Bsta última reconoma a las repúblicas de ni&+ y por cponer fina a la divisi6t-1 de Europa y denibar el 
Croacia y Eslovenia el 15 de enero; además, se fija una muro de Berlina. El presidente de EE.W, G. Bush, cexpresa 
docúina común sobre el reconocimiento de nuevos Esta- su gratitud a M. Gorbachov en nombre del p u d o  america- 
dos surgidos en Europa asi como los criterios que necesa- ncx, por su papel hist6rico. 
riamente deben cumplir. 26 Argelia c m  la primera welta de las alacciorws iegisiati- 
La Asambka General de las N a c m  M i  revoca la vas. En 231 de las 430 tir- en las que se 
resoluci6n 3.379 de diez de nwiembre de 1975 que conde divide el país, uno de los candidatos obtiene la mayoria 
naba el sinonisrno como una forma de racismo. ebsoluta,porbquenosedebrarásegundavuelta.Delos 

231 dpubdos electos, 188 conesponden d Frente IM¡ 
17 Los presidentes de la URSS, M. Gorbachov, y de Rusia, B. de Sshraci6n (FS). 25 al socialdem6aata Frente de Fuetzas 
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Socialistas (FFS), y 15 al antiguo partido único Frente de 31 El Gobierno de El Salvador y dirigentes de la guerrilla del 
Liberaci6n Nacional (FLN). Frente Farabundo Martí de Liberacibn Nacional (FMLN) fir- 

En la regi611 india de Punpb un comando terrorista sij asesi- 
na a rnls de cincuenta pasajaros de un tren. 

30 Los presidentes de las 11 Repúblicas de la CE1 se reúnen 
en Minsk (Bielorrusia) y acuerdan, a excepcion de Azerbai- 
yln, Moldavia y Ucrania, la creaci6n de un rnando unificado 
sobre las fuerzas convencionales; en cambio no se llega a 
ningún acuerdo sobre un sistema de defensa unificado ni 
sobre una politica econ6rnica cornún. 

La explosi6n de un coche bomba en Beirut causa la rnuerte 
a 20 personas y heridas graves a otras 30. Ningún grupo 
reivindica el atentado que, según el Gobierno libanbs, dene 
por objetivo obstruir el actual proceso de paz y la estabili- 
dad de la naci6nn. 

rnan un documento denorninado Acta de Nueva York que 
incluye la entrada en vigor de un alto el fuego a partir del 
uno de febrero de 1992, la creaci6n de un nuevo cuerpo de 
policia nacional y civil y la reducci6n de las Fuerzas Arma- 
das. Este acuerdo -auspiciado por el Secretari0 general de 
la ONU, J. Pbrez de Cubllar- pone tBrmino a doce afios de 
guerra civil. El presidente A. Cristiani declara que el acuerdo 
definitivo serl firmado en MBxico el 16 de enero de 
1992. 

Corea del Norte y Corea del Sur acuerdan prohibir las armas 
nucleares en la península y favorecer las inspecciones a las 
instalaciones susceptibles de fabricarias. 
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América Latina y Caribe: indicadores del sector extern0 

lnversiones de la CE, EE.UU. y Japh 
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MICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES DEL SECTOR EXTERN0 

I. DlSTRlBUClON POR PAISES DEL COMERCIO, INVERSIONES EXTRANJERAS Y AOD REClBlDA (EN MILLONES DE DOLARES) - - B&uaartnta h w  AOD 
cuniente rec#& 

dvedas neta 
1989 1989 1989 1989 1989 

Argentina 9,539 4,206 -1,292 1,028 215 
B d ~ a  817 61 5 -399 -25 432 
Brasl 34,392 18,281 1,040 782 189 
Chile 8,190 6,535 -1,307 259 61 
Colombia 5,739 5,010 42 546 62 
Costa Rica 1,362 1,743 -503 115 224 
Earadoc 2,354 1,855 -629 80 162 
El Sahrador 610 1,140 -463 O 446 
Guatemda 1,108 1,140 -418 80 256 
Heib' 240 330 -la 9 198 
Honduas 940 970 -331 37 256 
Jamaica 982 1,806 -368 28 258 
MBxico 22,819 '23,633 -5,603 2,241 97 
Fhceragua 250 1,m -617 227 
Pallard 297 965 -69 12 17 
P W ~ . J ~ Y  1,163 695 -86 21 91 
Perú 3,562 1,839 353 59 300 
Repirbiica Dominicana 91 1 2,241 -289 110 141 
Trinidad y Tobego 1,578 1 ,m -141 36 6 
U W Y  1,599 1,203 145 1 38 
Venezuela 12,890 7,037 2,512 77 21 
Total 11 1,342 84,,266 -8,373 54% 3,@7 

Fwmle: OCDE, Ceyekpwtt Cooperstion Report, 1990; UNCTAD, Hendbwk oflnternational Trade md h d q m m t  Sfafistks, 11990; WWORUI BANK, WorM Devdopmenf Report, 11991 
Elaborach Fundaci6 CIWB. 

Il. DlSTRlBUClON POR PAISES DE LOS STOCKS DE RESERVAS INTERNACIONALES Y DEUDA EXTERNA (EN MILLONES DE DOLARES) 

m o a  3,217 64,745 120 
üoMa 

361 
563 4,359 102 31,3 

Erasi 10,505 111,290 24 31,3 
Chb 3,500 18,241 78 275 
Cokmbia 3,862 16,887 46 
Costa Rica 

45,9 
746 4,468 91 19,2 

Ecuador 707 11,311 117 
El Salvador 

362 
454 1,851 32 16,6 

G u a t d a  524 2,601 33 19,O 
Heiti 20 EU2 34 13,l 
Honduas 28 3,350 73 13,l 
Jamejca 108 4,322 134 26,4 
MBxjco 6,740 95,642 51 39,6 
Fkcaragua 9,205 
ParmA 119 5,800 14 0,1 

8,6 ry 447 2,490 61 11,9 
1,597 19,875 74 6,8 

flepbhD0minicana 171 4,066 63 13,O 
T W  y Tobago 268 2,012 54 12,3 
WWY 1,548 3,751 47 29,4 
Venezuela 8,702 33,144 80 25,O 

TM 43,m 420,212 73 22,o 

Fwmte: OCDE, Demiqmnt Cwperation Report, 11990; UNCTAD, Ha&& of Internahonel Trade and Cevalopment Slatistks, 11990; WORLD BANK, WorM Develqwnent Report, 11991. 
Elaborec¡: Fundaci6 CIWB. 
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