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Introducci6n 

Cuando en 1949 triunfaba la revoluci6n china, el 
primer objetivo de Mao y del equipo dirigente h e  dar 
de comer a los chinos. La reforma agraria, la colectivi- 
zaci6n posterior y la inmensa movilizaa6n de masas 
volcadas a realizar las obras más elementales de infraes- 
rmctura permitieron llevar a termino esre objetivo, y a 
principios de 10s 50 China aey6 ver desaparecer para 
siempre las grandes hambres que, durante siglos, ha- 
bían producido millones de muertos. Pero emdicar la 
miseria es una cosa y salic de la pobreza ona muy dis- 
tinta. 

A pesar de que el ritmo de crecimiento inicial fue 
muy rdpido, el imparable aumento de la poblaci6n 
absorbia todo el excedente econ6mico. Los intentos de 
producir rdpidamente una acumulaci6n de capital con 
el que sacar adelante la i n d u s M c i 6 n  del país, mez- 
ciados con las luchas políticas internas que en un país 
de partido único adquieren siempre una gran virulencia 
porque afectan todas a los centros vitales del poder, se 
plasmaron de forma evidente en movirnientos como el 
Gran Salto Adelante y la Gran Revolucih Cultural. A 
pesar de los logros iniciales, 10s desajustes entre la pla- 
nificaci6n y la realidad, la baia productividad y la altisi- 
ma natalidad y la incertidumbre general producida por 
l a  violentos e imprevisibles bandazos del poder coloca- 
ron a China ante la necesidad de un cambio. 

Para muchos la necesidad de éste era evidente ya 
desde principios de los 60, cuando los desastres del 
Gran Salto Adelante dieron un toque de alarma sobre 
lm peligros de la improvisaci6n y de la multiplicaci6n 
logarítmica de los errores en una sociedad planificada 
de tan enormes dimensiones. Pero la resistenua al cam- 
bio se hizo con un radicalisme sin precedentes y el país 
se hundi6 en el estdril sufrimiento de la revoluci6n cul- 
tural. 

La muerte de Mao, en 1976, dejaba un paí3 a la 
deriva, agotado por experiencias voluntaristas desastro- 
sas que habían hecho reaparecer el especao del harnbre 
en el campo -el Gran Salto Adelante arroj6 un saldo 
de 30 millones de muenos para el período 19 5 8-6 1, 
con un excedente de mortalidad para el 1960 (el año 
más nego de la historia de la China contempotiinea) 
de 19 millones de muertos- y despiadadas luchas por 
el poder de las que no s610 era testimonio la espectacu- 
lar liquidacidn de Lin Biao sino tambih las violentas 
luchas entre distintas faccions de guardias rojos sol- 
ventadas en varias ocasiones con la intervenci6n del 
ejérato. 

Después de casi treinta años de twoluci6n, el socia- 
lismo no había conseguido sacar a China del subdesa- 
rrollo y pareda que el maoísmo había defraudado las 
enormes esperamas con que h e  acogido en 1949. Pero 
en sus fh, como en las de todo partido único, milita- 
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ban opciones muy diversas y ya antes de la muerte de fonado a reponer a Deng Xiaoping en todos sus car- 
Mao era evidente que una de ellas -la reforrnista- iba gos, dando satisfacci6n con el10 al silencioso voto con 
a intentar hacerse con el poder e iniciar por su cuenta la que 10s pekineses pedían su retorno: en aquella prima- 
reforma del sistema. vera del 77: Pekín aparecía inundada de pequefias bo- 

tellas -el valor fondtico de xiaoping equivale a *peque- 
fia botellas- que desde las aceras o colgadas de 10s 
&boles reclamaban su retorno. De manera similar, por 

La ascensi6n de Deng Xiaoping cierto, en que sus cascos destrozados inundarán la ciu- 
dad en la primavera de 1989. 

Reforma equivalia a modernizaci6n; y ya en 1962, El retorno de Deng Xiaoping se hada, pues, en aras 
Zhou Enlai había propuesto un programa de Cuatro de una gran popularidad y Hua Guofeng tuvo que 
Modernizaciones -agricultura, industria, tecnologia y aceptar que el XI Congreso, en agosto del mismo aAo, 
ejército- que la Gran Revoluci6n Cultural condenaria renovara a un tercio de sus representantes, sustituyendo 
al olvido. Pero Zhou Enlai era un hombre tenaz y la a 10s anteriores radicales por sus víctimas de ayer. 
rehabilitaci6n de Deng Xiaoping en 1973 -dentro de El triunfo defmitivo del pragmatismo reformista de 
la coyuntura favorable a la neutralizaci6n de los radica- Deng Xiaoping se produjo en el I11 Pleno del Comitd 
les de la campana contra Lin Bao y Confucio- y el Central de 1978. Tanto su repetida condici6n de vícti- 
posterior nombramiento de Deng como vicepresidente ma, en 1966-67 (durante la revoluci6n cultural), y en 
del PCCH en 197 5, le permitieron volver a plantear 1976, como su largo historial en el poder en tanto que 
las Cuatro Modernizaciones. viceprimer ministro de Zhou Enlai desde 1952, le con- 

La muene de Zhou Enlai, en enero del 76, dej6 las vertim en un candidato 6ptimo para llevar a termino 
manos libres a 10s conservadores que, con Hua Guo- un aggimamento vivamente deseado, no s610 por la 
feng de primer ministro interino, se enfrentaron a 10s sufrida poblaci6n sino tambidn por amplios y de nuevo 
pocos meses al primer gran movimiento de masas del influyentes sectores del panido. 
posmaoísmo: la manifestaci6n que llev6 a 10s pekineses 
a honrar la memoria de Zhou Enlai en la plaza de 
Tiananmen, el 5 de abril (el 5 del 4, como dicen 10s 
chinos) y que se sald6 con un pufiado de muertos y un Reforma sin democracia: la primavera del  79 
gran número de detenciones. Es importante recordar 
aquellos días porque dieron fe del enorme bache que Desde luego, la modernizaci6n y, con ella, la libera- 
separaba el discurso de 10s dirigentes del sentir de la lizaci6n necesaria para que se desplegaran las energías 
mayoría. Los manifestantes del 4 de mayo (el 4 del 5, aut6nomas del país tenían unos limites: tanto para 
siguiendo 10s paralelismos matemdticos que adorm 10s Deng como para su equipo dirigente (empezando por 
chinos) de 1989 se reclamaban expiícitamente herede- Hu Yaobang y Zhao Ziyang, que luego serían sus 
ros directos de aquel primer movimiento. La represi6n, víctimas) era necesario mantener un rdgimen autorita- 
de paso, le permiti6 a Hua Guofeng retirar a Deng rio -aunque el10 implique ya un serio matiz respecto al 
Xiaoping de todos sus cargos dentro de la campana totalitarismo anterior, que dejaba todas las decisiones, 
contra el ccdesviacionismo de derechasa (una de las 48 políticas, administrativas y econ6micas en manos ex- 
que han jalonado con sus slogans, detenidos y deporta- clusivas del panido- para poder controlar el cambio. 
dos 10s 40 años de la república popular). Y el10 enfrentd a Deng con una de las contradiccio- 

Peto Mao moda a 10s pocos meses y con su muerte, nes básicas del nuevo equipo, la que en último termino 
el 9 de septiembre del 76, la lucha por el poder se iba a resultarle fatal. El cambio, que fue recibido como 
convertia en un tema prioritario. La facción radical que tal por la mayoría de intelectuales -es decir, de 10s 
le sucedi6 era demasiado heterogdnea y Hua Guofeng, dirigentes potenciales del país-, dent6 un crecience 
con ayuda del ejdrcito, no tard6 en imponerse a la Ban- movimiento de masas a favor de la democracia, a sa- 
da de 10s Cuatro, encabezada por la viuda de Mao, ber, de la implantaci6n de mecanismos legales de con- 
Jiang Qing. tro1 del poder, tanto más si se tiene en cuenta que 10s 

Sin embargo, los desastres de la revoluci6n cultural abusos y sinrazones de éste -como reconda Deng- 
eran demasiado evidentes: se trataba de una herencia acababan de sumir al país en un inmenso caos. La 
que el poder no podia asumir. Incapaz de darle la forma en que Deng se encar6 a 10s primeros atisbos del 
vuelta y convertirla en un mito negativo -como haría problema dan tanto la medida de su astucia y pragma- 
Deng más adelante- porque la mayoría de su equipo tismo -entendiendo por éste una gran capacidad de 
estaba formado por gentes que se habían beneficiado maniobrar y una ausencia de todo principio- como de 
de la purga efectuada durante la revoluci6n cultural su insensibilidad para con las contradicciones básicas 
contra los veteranos del partido, Hua Guofeng se vio del sistema. 
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Deng dent6 10 que después se conoceria con el nom- 
bre de Primavera de Pekín y fue ampatslndose en ella 
hasta que consigui6 vencer a sus adversarios en el I11 
Pleno. Su apoyo dio alas a un movirniento que, inicia- 
do en las esquinas de la c d e  pekinesa de Xidan con la 
colocaci6n de dazibaos (escritos en grandes caracteres 
que son canal habitual de expresih para los chinos) 
reclamando la quin& modernizaci6n -la democracia-, 
adquiri6 en pocos meses una amplitud nacional. Los 
urnuros de la dernocracian, decenas de metros de pared 
repletos de dazibaos, firmados, y las nuevas revistas, de 
orientaciones y contenidos muy diversos -s610 en Pe- 
kín, en el mes de abril, salían ya 22-, proliferaron por 
toda China. 

Pero Deng ya tenía 10 que se proponía. Tenia incluso 
más de la menta: la retirada china del Vietnam hacía 
aconsejable dar alguna satisfacci6n a los conservadores. 
Y además tenía prdctica: no hay que olvidar que la 
represi6n contra 10s ccderechistas)) en el 57 -con la que 
se decapit6 el ~Movimiento de las Cien Flores, y se 
liquid6 a la Clite intelectual enviándola a reeducarse al 
campo- la dirigi6 8. 

En el mes de marzo del 79 Deng detuvo a las cabe- 
zas visibles del movimiento, ernpezando por Wei Jins- 
heng que fue condenado a quince años de prisi6n. La 
astucia de Deng le permiti6 en pocos meses apoyarse en 
10s reformistas para irnponerse a 10s conservadores y 
apoyarse después en los conservadores para irnponerse 
a 10s reformistas. Peto a diferencia del 57 no acompañ6 
la liquidaci6n del movimiento con una campaña que 
conmocionara a toda la sociedad. Ni falta que le ha& 
10s j6venes dem6cratas de Xidan no mpaban puestos 
clave de la burocracia como los uderechistasn de anta- 
no, y además Deng contaba con la connivencia de 10s 
nuevos cuadros que, formados en el período estalinista 
de 10s años cincuenta, no se caracterizaban por sus ve- 
leidades demoadticas y no tenían ninguna intmcidn de 
ver disputados sus recien recuperados cargos por técni- 
cos e intelectuales de nuevo cuito. 

La represi6n le fortaleci6 10 suficiente como para 
poderse enfrentar al juicio contra la viuda de Mao, m el 
invierno de 1980. Pero 10s que esperaban que el juicio 
sirviera de punto de partida para sentar las nuevas ba- 
ses legales del sistema quedaron defraudada: la con- 
centraci6n de todas las responsabilidades en la Banda 
de 10s Cuatro dio un cardcter inverosímil al juicio que 
ambó teniendo todo el aire de un pacto entre faccions 
para la designaci6n de un chivo expiatorio. 

La diflcil integraci6n d e  la reforma 
en el maoísmo 

Quedaba además, la delicada cuesti6n de las respon- 

sabilidades de Mao. Por mudo  que estuviera cada vez 
más claro que Deng cifraba su legirnitidad en los gran- 
des movimientos reformistas de finales del XIX y prin- 
cipio~ del XX y que la f i g a  de Sun Yat Sen m p a r a  
un espacio cada vez rnás grande en los discursos oficia- 
les, era evidente que había que combinar esta herencia 
con la propiamente maoísta que legitimaba al conjunt0 
del sistema. Para ello, el XI Pleno dividi6 la carrera de 
Mao, que había sido a la vez el ienin y el Stalin de 
China, en una serie de p'odos; su carrera quedaba 
calificada de ejemplar hasta el 49, correcta hasta 1957, 
con errores entre el 57 y el 66 y desastrosa del 66 al 76. 
Como nota aclaratoria a tan abultado carnet de nom, 
se aadía  que los errores de 10s dos últimos períodos 
habían sido. fruto de una aplicaci6n incorrecta del pen- 
samiento maozedong, el cual, gracias a esta carambola, 
salía indemne de la rwoluci6n cultural. 

La sociedad china qued6 entonces encuadrada -de 
acuerdo con 10 que había quedado estipulado en marzo 
de 1979 a raíz de la represi6n del movimiento demo- 
crático- por los Cuatro Principios Fundamentales: la 
via socialista, la dictadura del proletariado, la direcci6n 
del partido comunista y el manrismo-leninismo y pen- 
sarniento maozedong. La redundancia de tanta ideolo- 
gia no conseguiria apagar sin embargo la realidad polí- 
tica de la d h d a  que empezaba: la despolitizaci6n 
hastiada de la poblacitin urbana -10s campesinos hacía 
d h d a s  que veían con temor receloso los slogans vincu- 
lantes que, tan inexorablemente como las catástrofes 
naturales, les llegaban peri6dicamente de alld, de las 
ciudades- y la aparición de los primeros brotes de ci- 
nismo entre la juventud. 

El 6xito inicial d e  la teforma 

Pero sería un error creer que a principios de 10s 80 la 
poiítica de Deng contaba con una oposicidn significati- 
va; al contrario. La importancia del movimiento de 
1979 tardaria 10 años en ser evidente para los chinos. 
Por aquel entonces, dos elementos la desdibujaron. 

En primer lugar, la autocracia china contaba con una 
tradici6n de milenios y en ella el poder quedaba por 
encima de la ley, y era de 41 de quien dependía la 
adjudicaci6n de todos 10s cargos: por eso uno de los 
aspectos de la reforma por el cual el Estado dej6 de 
garantizar el acceso al empleo de todos los licenciados, 
result6 muy impopular en amplias capas de la pobla- 
ci6n universitaris. Esta autoaacia implicaba la ausencia 
de procesos institucionales para limitar y controlar el 
poder, y una fidelidad estricta de la burocracia al Esta- 
do que la promovia. Los chinos habían sido educados 
en la creencia de que la autocracia era el Único sistema 
que jarnás había producido resultados satisfactorios en 
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el Imperio del Medio, y el casi total aislamiento en que 
vivieron durante decenios -junt0 con el recuerdo de las 
calamidades del período anterior ligado al Guomin- 
dang- les induda a plantearse la cuesti6n en tdrminos 
esmctamente ligados al pasado imperial chino. En 
1980 no hacia ni setenta años que la dinastia manchú 
se había hundido y el Guomindang intent6 resucitarlo 
a su favor, con poco dxito. Pero Mao 10 consiguid. El 
encuadramiento estricto de la poblaci6n; la asignacidn 
de residencia, el hukou, que adsaibe a un chino de por 
vida a su lugar de nacimiento; la responsabilidad fami- 
liar colectiva, que 10s occidentales juzgan como una 
perversi611 inherente al cornunismo pero que en China 
existe desde un decreto del estado de Qin del 350 
a.n.e. y que vino a legalizar una situaci6n de facto muy 
anterior: Mao revitali26 todo aquell0 de la vieja socie- 
dad que podía servirle para encuadrar a la nueva. 

En la ddcada por venir, la apertura del rdgimen 
-que favoreúa las comparaciones, sobre todo en 10 
relativo al nivel de vida-, la relativa liberalizaci6n in- 
tema -que permitiría la cansolidaci6n de una intelec- 
tualidad independiente-, y la dpida evoluci6n de la 
realidad socioecon6mica -que generaria problemas to- 
talmente nudos a 10s que había que dar una respuesta 
real-, darían pie sin duda a la necesidad de plantearse 
la urgencia de establecer un control social sobre el siste- 
ma. Pero a principios de 10s ochenta el problema de la 
autocracia para la mayoría de 10s chinos era simple- 
mente que había funcionado mal. Deng Xiaoping supo 
conectar con el pueblo chino e infundirle la esperanza 
de que con 41 funcionaria mejor. 

En segundo lugar, la reforma econ6mica dio al prin- 
cipio unos resultados espectaculares y la poblaci6n chi- 
na deposit6 en Deng sus esperanzas de salir del subde- 
sarrollo, tanto más cuanto que renían plena conciencia 
de que 10s problemas con que éste se enfrentaba erm 
tan numerosos como profundos. 

Los problemas de la sociedad china 
a finales de 10s setenta 

El crerimiento de la poblacidn, que había pasado de 
586 millones en el censo del 53-54 a más de 1.000 en 
el 80, amenazaba -a pesar de un descens0 de la natali- 
dad desde el 37 Ym de 1970 hasta el 2 1 Ym de 1978- 
con reducir a la inoperancia el crecimiento econ6mico. 

El crecimiento de la agvicultura era demasiado lento 
y las tierras ,cultivables habían disminuído en un 1 1 % 
debido a las nuevas edificaciones. La mano de obra, 
cuya abundancia tanto había exaltado la propaganda 
maoísta -y gracias a la cual se habían podido realizar 
ingentes obras de infraesrmctura con una escasísima 
inversi6n de capital estatal- era en realidad sobreabun- 

dante y mal cualificada: el 28 % de la poblaci6n seguia 
siendo analfabeta. La eliminaci6n de las actividades 
paralelas en el campo había dejado de 40 a 90 millones 
de parados, a 10s que cabia sumar de 10 a 30 millones 
en las ciudades: la imprecisi6n de las cifm obedece al 
hecho de que todos ellos eran reabsorbidos por un sub- 
empleo que a su vez ocasionaba una bajísima rentabili- 
dad. La prohibicidn de emigrar del campo a la ciudad 
aumentaba todavia más el desequilibri0 entre la ciudad 
y el campo, mientras el deficiente estado de los trans- 
portes hada irrecuperables las diferencia entre zonas 
ricas y pobres. 

En la industria, el equipamiento, anticuado y mal 
cuidado, funcionaba muy por debajo de sus posibilida- 
des, gastaba demasiada energia, que por otra parte es- 
caseaba, y produúa una calidad muy mediocre. La rigi- 
dez de la planificaci611 y su inadecuacidn a la demanda 
originaban pérdidas graves y la productividad de la 
mano de obra era muy baja debido al empleo garanti- 
zado de por vida y al igualitarismo en 10s salarios. 

Además, el sistema funcionaba a través de una bum- 
cracia sobre cuya incompetencia, avidez y cormpci6n 
quedaban ya pocas dudas. La liquidacidn de 10s uex- 
pertos)) -nombre gendrico que en China se da a inte- 
lectuales, profesionales y técnicos- en favor de los uro- 
jos* -o vieja guardia- en 1957 había dado pésimos 
resultados econ6micos, sobre todo cuando se vio la im- 
posibilidad de convertir a los urojos~ en expertos: de 
10s 40 millones de miembros del panido, s610 un 4 % 
tenía estudios universitarios y s610 un 14 % 10s tenía 
secundarios. De hecho esta línea divisoria que separa 
funcionarios de intelectuales es una caracteristica del 
siglo XX, que 10 diferencia netamente de la practica 
anterior: baste recordar que 10s rnás grandes poetas 
chinos, Lai Bai, Du Fu, Wang Wei, fueron todos fun- 
cionarios. 

La desidia con que se había tratado la educacidn 
jugaba tambidn en contra del desarrollo: las universida- 
des se habían mantenido cerradas durante diez años y 
la mndar i a  apenas había funcionado durante un pe- 
ríodo similar: la ccgeneraci6n perdidan, que a principios 
de 10s 80 tenía 30 años, era un lastre que no se podia 
soslayar. 

El escaso desarrollo del sistema legal y su total de- 
pendencia del partido 10 hacian inoperante no s610 para 
enfrentarse al comercio exterior y a los problemas jurí- 
dicos de las empresas en rdgimen de joint venture, sino 
tambidn para la gestidn de 10s asuntos intemos en caso 
de que la economia funcionara con entidades indepen- 
dientes de la gesti6n directa del Estado. Por otra pane, 
dado que la justicia había pasado a ser simplemente el 
brazo ejecutor de las decisiones del panido, el Ministe- 
rio de Justicia se aboli6 en 1959 y las facultades de 
derecho habían desaparecido de las universidades. 

El aislamiento del mundo exterior habia dejado a 



China al margen de las nuevas tecnologías. La urgencia 
de remediar este aislamiento empez6 a sentirse en cuan- 
to se aliger6 un poco el peso de 10s radicales: la visita de 
Nixon se produjo tan s610 unos meses después de la 
muerte de Lin Biao. 

Este aislamiento implicaba tarnbidn, en la más pura 
tradici6n confuciana, la renuncia a cualquier expansio- 
nismo militar, para el que el ejdrcito chino estaba muy 
mal preparado. Sus actuaciones en el 62 frente a la 
India y en el 79 frente al Viemam pusieron en eviden- 
cia el pésimo armament0 de un ejdrcito en zapatillas, 
imagen que no conseguiría desvanecer ni tan s610 la 
aparatosa explosi6n de la bomba at6mica china en 
1964. Por otra parte el peso de la ideologia había dis- 
torsionado tambidn la defensa nacional: 10s años sesen- 
ta vieron la excavaci6n de una compleja red de túneles 
subterdneos en las ciudades para precaverse de ataques 
e invasions cuya amenaza tenia poco que ver con la 
realidad y mucho con la necesidad de mantener la co- 
hesi6n de la poblaci6n frente a un hipotdtico enemigo 
exterior. 

Con una herencia así, la tarea de Deng no era nada 
fdcil. 

Las reformas de Deng Xiaoping 

Los primeros pasos de la reforma econemica apare- 
cen ya en el plan de desarrollo del 78, que tanto por su 
urgencia y voluntarismo como por su tendencia a la 
dexentralizacidn recuerda elementos del Gran Salto 
Adelante. Pero el espíritu es ahora distinto: se reim- 
plantan los estímulos materiales, se restablece la disci- 
plina en el trabajo y se procede a una importaci6n 
acelerada de tecnologías extranjeras, dentro del marco 
de una política de apemua que permita obtener las 
transferencias de capital necesarias. 

La reforma de la agricultura 

El primer sector en el que los carnbios se hacen sentir 
es el de la agricultura, y el10 tanto por motivos econ6- 
micos -puesto que los experimentos de Wan Li en 
Anhui y de Zhao Ziyang en Sichuan habían puesto de 
manifiesto que la vinculaci6n de la remuneraci6n a la 
producci6n estimulaba un aumento sin precedentes de 
la productividad agraria-, como por motivos políticos: 
a la manera de Mao, Deng queria asegurarse primero la 
leaitad del 80 % del país. 

Iniciada ya en el 78 con medidas imponantes de 
liberalizaci6n -que colocaban la propiedad y la gestidn 
a nivel de una unidad más pequefia, el equipo (agrupa- 
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ci6n de 20 a 30 familias), y fomentaban la existencia 
de parcelas privadas y de actividades familiars subsi- 
diarias cuyos productos podían venderse en el mercado 
libre-, la aparici6n de las explotaciones farniliares se 
generaliz6 en 1982. La tierra seguia siendo del Estado, 
pero los contratos de explotaci6n, que en 1982 erm 
por tres años, pasaron a ser, en 1984, por 15 años, 
periodo que permitía ya inversions productivas. A 
cambio, los campesinos debían entregar al Estado un 
impuesto agrícola y unas cuotas obligatorias de la pro- 
ducci6n a precios fijados por éste. 

El ccsistema de responsabilidadw comportaba carn- 
bi6n la posibilidad de cultivar productos patalelos y 
abandonaba la producci6n exclusiva de cereaies que 
había caracterizado la revoluci6n cultural. El aumento 
de la producci6n fue espectacular, con una cosecha rd- 
cord de cereales en el 84 p una triplicaci6n de los ingre- 
ses d e s  entre 1979 y 1985. 

Al mismo tiempo, para evitar que se produjera una 
emigraci6n masiva del cámpo a la ciudad, se estimul6 
la creaci6n de indu~tria~ wrale~. El capital necesario 
sali6 de 10s ahorros acumulados durante la revoluci6n 
culturai -en la que a pesar de 10s reducidos salarios no 
habiá nada que comprar-; de la devoluci6n de los 
préstamos forzosos al Estado que éste había instituído 
durante la rwoluci6n cultural; de las solidaridades fa- 
miliares reencontradas, y de 10s préstamos de la banca 
oficial. La importancia de esta industrializaci6n rural 
no debe subestimarse: en 1984, en Jiangsu, el valor de 
la producci6n industrial super6 por vez primera al de la 
agricultura. La proliferaci6n de estas industrias rurales 
lleg6 a absorber al 20 % de la mano de obra en 1985, y 
para facilitar su atracci6n se suavizaron las normas del 
buhou, residencia obligatoria, a partir de 1984. 

Fue tambidn a partir de este atio cuando se aceler6 el 
proceso de descentraiizaci6n: las industrias rurales loca- 
les dejaron de depender en última instancia de Pekin, 
del *Centro*, para hacerlo de las autoridades locales y 
provinuales. Su gesti6n -podían incluso firmar contra- 
tos con el extranjero-, se vio con el10 muy agilizada, 
pero, a la vez, se dibujaron con mucha mayor nitidez 
las diferencia regionales. Sin duda, el10 no cogid de 
improviso a Deng; al contrario. La reforma pretendía 
explícitamente la creaci6n de dos sistemas dentro de un 
mismo país, dicho de oma manera: conseguir que la 
franja costera, con unos 200 millones de habitantes, 
despegara por su menta, aligerada del lastre de 10s 
restantes 800 millones. De hecho se trataba de seguir el 
modelo de los cccuatro dragones*: Corea, Taiwan, 
Hong Kong y Singapur. 

Los acuatro dragones* -a 10s que además cabia afia- 
dir la experiencia del despegue de Jap6n durante el 
período ~Meiji*, en 1870- constituían necesariamente 
un serio motivo de reflexi6n. Obdrvese que se trata del 
g r u p  de países de cultura síhica -10s dem& países del 
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kea que no pertenecen a este g r u p ,  como Indonesia o Ha a 0,10 Ha. 
Filipinas, han carecido de su aecirniento espectacular- La posibilidad de disponer sin trabas de todo su 
y que han seguido unas pautas similares para su indus- tiempo liber6 las energias de 10s campesinos que ante- 
trializaci6n: fuerte control estatal en su fase inicial; gran riormente estaban parcialmente absorbida por 10s tra- 
importancia otorgada al encuadramiento tradicional, bajos colectivos. Pero al mismo tiempo provocd un 
confuciano en la mayoría de ellos; fuertes inversions grave deterioro de la infraestructura. Los fondos de ayu- 
de capital exuanjero, y poblaci6n relativamente peque- da al equipo -últim0 residuo de las anteriores estructu- 
fia. Estas erm las caracteristicas que China trataba de ras colectivas, que ahora existen s610 como entidad ad- 
reproducir en sus zonas econ6micas especiales, con al- ministrativa- no funcionan, tanto por la teticencia de 
guna salvedad. 10s campesinos a entregarlos como por la avidez de los 

La cuesti6n del confucianismo -que se tradujo entre funcionarios en desviarlos en provecho propio. La au- 
otras cosas en una inesperada revitalizacidn de todo 10 sencia de un sistema legal -dibujado s610 a grandes 
relacionado con el venerable sabio, en especial la repen- rasgos- deja el funcionamiento a merced de la ipter- 
tina conversi6n de su ciudad natal, Qufu, en un punto pretaci6n del burócrata local y de una legalidad que 
crucial de las rutas turísticas- origin6 un serio debate varia de mes en mes y de distrito en dismto, 
en tomo al impacto de la dtica social sobre el desarrollo La industrializaci6n rural fue un factor importante 
econ6mico. El debate -que apasion6 al ala reformista y del crecimiento econ6mic0, capaz de compensar la falta 
a 10s intelectuales liberales y que fue reproducido fiel- de dinamismo del sector estatal. No obstante, al estar 
mente por algunos peri6dicos, especialmente de Shang- basada en una sobreabundanua de mano de obra, en 
hai- adquiri6 connotaciones politicas inmediatas cuan- salarios muy bajos y en una mecanizaci6n rudimenta- 
do la nueva generaci6n de tecnócratas formados en 10s ria, su productividad es muy baja y el volumen de Hr- 
USA defendi6 a finales de 10s 80 la necesidad del neo- didas por fabricaci611 defectuosa llega a alcanzar el 
autoritarismo: la liberalizacidn econ6mica debia hacer- 20%. La inoperancia de 10s transportes la hace por ona 
se dentro del marco de un Estado muy cenaalizado, ya parte mucho rnás rentable en las regiones ricas que en 
que la experiencia coreana o taiwanesa venia a demos- las pobres y conaibuye a aumentar las diferencias del 
trar que se podia desarrollar una economia moderna sin nivel de vida entre ambas. 
necesidad de entrar en reformas demoaiíticas. Pero la reapaticidn de las diferencias sociales no es 

s610 un fen6meno interprovincial. Con la reforma han 
Los PROBLEMAS DE LA REFORMA EN EL CAMPO. llegado no s610 10s nuevos ricos -las farnilias de 

Pero con el desarrollo llegaron tarnbi6n problemas nue- 10.000 yuanes- sino tambidn 10s nuevos pobres. La 
vos y cobraron energia 10s antiguos. administraci6n admite que 100 millones viven por de- 

Dado que 10s campesinos encontraron pronto mu- bajo del nivel minimo y su número no para de aumen- 
cho m k  luuativos 10s productos paralelos que 10s ce- tar: la mendicidad vuelve a set visible en las ciudades 
reales, el Estado se vio obligado a aumentar constante- aunque afortunadamente esta lejos de las cuotas que 
mente el precto de compra de éstos -1egando induso, asolaron el campo chino durante el Gran Salto Adelan- 
como en el distrito de Wuxi, a subvencionar su culti- te y la Gran Revoluci6n Cultural: la literatura de 10s 
vo- para intentar evitar su importación y, con ella, el años 80 refleja ampliamente la estupefacci6n con que el 
desequilibri0 de la balanza de pagos. Pero se trataba a joven idealismo de 10s guardias rojos se enfrent6, cuan- 
la vez de evitar que este aumento repercutiera en un do fueron a reeducarse al campo, a 10s enjambres de 
incremento de los precios de los cereales en la ciudad: mendigos que se les abalanzaban encima en cada esta- 
por el10 el gobierno pas6 a subvencionar la venta de ci6n. Pero el problema rnás general es otro: formada 
estos productos, gravando con un carga creciente 10s durante decenios en un igualitarismo radical, la mayo- 
presupuestos estatales y municipales. En Pekín, la pri- ria de la poblacidn envidia amargamente la acumula- 
mera liberalizaci6n de 10s precios agrícolas en 1985 ci6n de riquezas en pocas manos, demasiado a menudo 
comport6 la asignaci6n de una subvenci6n de 7.5 yua- ligadas a buenas relaciones con la administracidn. A 
nes por persona y por mes, que aumentó a 10 cuando partir de 1985 estas diferencias han tendido a aumen- 
10s precios se dispararon de nuevo en 1988: la suma tar y en 1988 el gobierno se vio obligado a reconocer la 
representa el 45 % de .los gastos municipales. cesi6n de artendamientos entre campesinos, que permi- 

La proliferaci6n de las industria rurales y de las te una concentraci6n cada vez mayor de la tierra. 
nuevas construcciones de viviendas -que sum6 800 Y sin embargo, por muy graves que sem 10s proble- 
millones de m' en 1983-, provoc6 pronto una seria mas sociales resultantes de esta concentraci6n, el proce- 
disminucidn de la tiewa cultivable, tanto rnás grave so tiende a paliar el tamaflo insuficiente de las explota- 
cuanto que venia acompdada de un aumento de la ciones agrícolas, que presentan un serio obstiículo a la 
poblaci6n: entre 1980 y 1986, la superficie cultivable mecanizacidn del campo: y ésta parece ser la única for- 
por habitante disminuy6 en un 10%, pasando de 0,11 ma de salir del estancamiento agrícola iniciado en 

134 



1987. La descolectivizaci6n del campo tuvo unos efec- 
tos similares a la reforma agraria de 1980: la de multi- 
plicar las parcelas tan poco rentables, de menos de me- 
dia h d e a  por familia, como poco aptas a la 
racionalizaci6n de la actividad. Mao resolvi6 el proble- 
ma colectivizándolo todo tres Mos después a un ritmo 
tan dpido, por deculo todo, como el de la descolectivi- 
zaci6n actual. 

P m  la mecanitaci6n del campo acentuard todavia 
rnás ka cmigracidn baria las riu¿& que alcan26 pro- 
porciones impresionantes en 1988, año en que coinu- 
di6 el estancamiento de la productividad agrícola con la 
dldstica limitaci6n de los aeditos a las industrias rura- 
les y a la construcci6n en las audades, en un intento de 
frenar la inflaci6n. La incapacidad por parte del Estado 
de pagar parte de la entrega obligatoria de cereales en 
1988 aument6 todavia rnás este dxodo. A fmales de 
1988 unos 50 millones de campesinos deambulaban a 
10 lar80 y ancho de China buscando trabajo. Esta cifra, 
que en realidad representa tan s610 un 7% de la pobla- 
ci6n rural -es decir, una emigraci6n incomparable- 
mente inferior a la que ha acompafiado la indusaializa- 
ci6n de cualquier país occidental-, indica las enormes 
repercusiones que introduce cualquier desequilibri0 en 
una masa de poblaci6n como la china. Entre febrero y 
marzo del 89, 25.000 campesinos llegaron diariamen- 
te a la estacidn ferroviaria de Cant&: un total de dos 
miliones en dos meses. Y el &xodo rural era visto ade- 
rnás con autentica alarma por pane de 10s ciudadanos, 
principales beneficiarios de la drástica separaci6n entre 
la ciudad y el campo mantenida durante treinta años: 
entre 1964 y 1976, a pesar de un incremento demo- 
grafico de 18 millones anuales en el campo -al que 
cabe añadir 10s 10 millones de j6venes ainstruidos* que 
fueron mandados allí a reeducarse-, el número de emi- 
grantes rurales no lleg6 a un milldn. Este aislamiento 
sanitari0 de las ciudades permiti6 a sus habitantes un 
mejor acceso a los puestos de trabajo mientras el bajo 
precio de los cereales pagado por el Estado permitía 
mantener el nivel adquisitivo de los salarios. En este 
contexto, la emigraci6n rural a fmales de los 80  consti- 
tuia una seria amenaza al orden social. Justo antes de 
que el movimiento de 10s estudiantes concenuara todas 
las pteocupaciones del gobiemo, esta avalancha del 
campo a la ciudad -y rnás teniendo en cuenta que el 
excedente de mano de obra agraria calculado para el 
año 2 .O00 es de 2 5 0 millones de personas- quitaba ya 
el suefio a los dirigentes. 

Tanto rnás cuanto que en enero de 1989 el gobierno 
reconoda un aumento de poblacidn muy por encima de 
10 previsto y admitía la posibilidad de mantener el 
techo de 1.200 millones de habitantes para el año 
2.000. Este aumento se concentra sustancialmenre en 
el campo, tanco por la conveniencia de aumentar el 
número de b ram destinados a la explotaci6n familiar 
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-que lleva a los carnpesinos ricos a pagar sin pestañear, 
como si de un impuesto se tratara, los 2.000 o 5.000 
yuanes de multa por el nacimiento de un nuevo hijo-, 
como por el resurgir de la mentalidad tradicional en el 
campo: el resultado es que en las zona rurales, donde 
se concentra el 80% de la poblaci6n, las mujeres con 
hijo único son s610 un 13%. 

La familia, convertida en la unidad básica de pro- 
ducci6n, ha pulverizado las anteriores estructuras colec- 
tivas y ha hecho resurgir la autoridad patriarcal y las 
antiguas solidaridades familiares y clhicas. El poder del 
fitado se desdibuja en el campo y 10s confliaos entre 
comunidades locales, a menudo saldados con sangre, 
saltan cada vez rnás a la prensa. 

El retraimiento del Estado y la relajaci6n de la pre- 
si6n del partido han conllevado tambidn la waparici6n 
de loJ cultos wligiosos. Lo importante a destacar no son 
tanto las religiones institucionalizadas (taoísmo y bu- 
dismo principalmente), con profesionales a los que se 
piden servicios precisos y puntudes -y cuya jerarquía 
bien organizada puede ser sometida a un control esta- 
tal-, como todo aquel conjunt0 de prácticas religiosas 
intensamente integradas en el tejido social. Toda co- 
munidad tiene su propio culto que oficia ella misma sin 
intervenci6n de especialistas: culto a 10s antepasados 
por parte de cada linaje, a los dioses tenitoriales por 
pane de comunidades campesinas rnás amplias, a dio- 
ses patrones por parte de asociauones de mercaderes. 
Esta es, mucho rnás que la oficial en tomo a las grandes 
iglesias organizadas, la religi6n que resurge y en tomo a 
ella se reestructura toda la red de solidaridades familia- 
res y locales que sin ser necesariamente contrarias al 
gobierno quedan ciertarnente al margen de 61 y, tanto 
más, del partido. Y conviene recordar que estos cultos, 
por muy perseguidos que fueran durante treinta años 
bajo el epiteto gendrico de supenticiones, consrituyen 
una tradici6n que durante milenios proporcion6 las ba- 
ses mismas de la estructura sociopolítica del Estado chi- 
no. 

Pero, por muy tradicional que sea, el resurgir de la 
familia pamarcal no beneficia a todo el mundo. Por 10 
mena para la mitad de la poblaci6n, la parte femeni- 
na, cepresenta la reimplantaci6n de una autoridad mu- 
cho rnás inmediata que la de los cuadros anteriores. El 
matrimonio vuelve a ser -aunque nunca dej6 de ser10 
del todo- un asunto a arreglar por la familia y el precio 
de la novia ha vuelto a disparar las dotes. Tanto rnás 
cuanto que la mayor utilidad del hijo para la explota- 
a6n familiar ha producido un infantiadio de nhas que 
se traduce en una disparidad importante en el equili- 
brio de sexos: en dos distritos de Anhui la proporci6n 
nifios/nifias ha alcanzado ya el 16,4 a favor de 10s pri- 
meros. 

A pesar de todos los problemas, si se quiere hacer un 
balance de 10s cambios introducidos en la agricultura 
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por la década reformista, el resultado global es el de joint ventum entre 1979 y 1988-, peto no todas las 
una mejora sensible. Por primera vez en el siglo XX 10s zonas econdmicas especiales dieron buenos resultados, 
campesinos han conseguido saciar el hambre, y el desa- tanto por la deficiencia de las estructuras locales, como 
rrollo de las industrias rudes, aunque desigual, es su- por la cormpci6n e incompetencia de 10s cuadros regio- 
perior al de nin* otro periodo. El problema es que nales. El edndalo de la isla de Hainan dio la medida: 
ahora este campo se enfrenta con una aisis de carácter con fondos otorgados por el Estado para la m c i 6 n  de 
global y es difícil que las intervenciones del Estado para industrias de transformaci6n de productos para la ex- 
paliarla -y que con toda probabilidad pas& por la portacih, los dirigentes locales impor- 
implantaci6n de un mayor control- se introduzcan sin taron en 1984-85 79.000 turismos, 45.000 motos, 
sobresaltos. 350.000 televisores y 13 5.000 magnet6fonos que re- 

vendieron con grandes beneficios al continente. 
Al desencanto proporcionado por las zonas especia- 

La n f m a  en la industria y la polItica de apertura -ni tan s610 Shemen, más de da 
El problema agrari0 entronca con el de la industria y ellas por su proximidad a Hong Kong, ha dado todo el 

la política de apemra. resultado que se esperaba- cabe  adir las reticenaas 
Los primeros treinta a ~ o s  del regimen volcaron el que despiertan por su ncnerdo de un parado colonial. Su 

grueso de sus inversiones en la industria pe~ada. Pero ubicaci6n es en todo similar a las zona arrancacias a 
aunque las tasas de inversi6n aumentaron sin cesar a 10 China por las potencia extranieras a de las matados 
largo del período, la producci6n no seguia su mismo desiguales del sigla XIX. De hecho estas no consiguie- 
ritmo debido aI N i m o  estado de las infraestructuras, ron penetrar en una extensi6n tan grande de territori0 
al envejecimiento del equipamiento industrial, a la rigi- como el actuitl hasta 1896 y los mapas de las d e s  
dez de la planificaci6n central -que tenia m& en cuen- zonas econ6micas especiales y de las cesiones coloniales 
ta las cifras absolutas de producci6n que su mercado que se rdondearon aquel *o se superponen casi al 
real-, a la baja productividad del trabajo obrero y a la mihetro.  Hecho que no deja de proporcionar argu- 
ubicaci6n de los grandes complejos de la industria pe- mentos a las contnios a la apertuta y, con ella, a la re- 
sada en las provinaas del interior: todo el10 sugiere una forma. 
combinaci6n de 10s inrereses de la industria pesada, las Tanto más cuanto que la apertura mal controlada y 
provincias interiores y la burocracia de Pekin dominan- 10s ambiciosos proyectos de tramferencia tecriol6gica 
do la política econ6mica hasta fmales de la década de provocaron ya en el 84 un deficit grave de la balanta 
los setenta. comercial, que se acentu6 en el 85 hasta llegar a 13,7 

1979 iba a marcar un cambio sustancial. miles de miilones de ddlares, y que, tras una breve 
El desarrollo de la industria pesada, a pesar de que mperaci6n en el 86-87, alcanz6 en el 88 la suma de 

mantenia su prioridad sobre el papel, vio frenado su 40 mil millones de d6lares. 
empuje por la falta de energia real disponible, mientras El dentarniento econ6mico del 84-85 lleg6 a su 
que la industria ligera, capa2 de proporcionar hienes de punto culminante con la likralizacidn de 10s prcrios. A 
consumo exportables, result6 netamente favorecida por f i  de mejorar la productividad se limit6 la planifica- 
las inversiones extranjeras. Aunque los intereses de és- ci6n central y se dejaron fluctuar los precios. Pero los 
ras, que suenan con un mercado de 1.000 millones, y mecanismos de mercado no legaton a tens a corto 
los de los chinos, que peniguen la entrada de divisas a tkmino un papel regulador Y se perdieton en el maras- 
través de la exportaci6n. son muy a menudo contradic- mo de la economia burouatizada y compartimentada. 
torios, durante la década de los 80 la producci6n de los En las empresas estatales se sustituyeron las subvencio- 
bienes de consumo alcanz6 un boom sin precedentes: nes puras y simples por pane del Estado por pdstamos 
entre 1984 y 1988 la producci6n de televisores de hncarios con inmeses -con la idea de que el tenet que 
color pas6 de 1,3 millones de unidades a 10,3 y la de rtxmbolsar un prestamo gravado con hereses incitara 
magnet6fonos de 7.8 a 23,4. a calcular bien 10s costos de la producci6n y, por tanto, 

La polítia de apemra se tradujo en un aecimiento la rentabilidad real-, mientras las empresas, previ0 
rapidísimo de las ciudades costeras. Para estimular las Pago de sus im~uestos al Estado, podan quedarse con 
inversiones extranjeras se aearon en 1984 las 14 zonas parte de las divisa ganadas y negociar d~~ectamente sus 
econdmicas especiales, a las que pronto se ahadi6 la zona ~ontratos con el extranjero. Libres de la tutela de Pekin, 
del bajo Yangzi que, centrada en Shanghai, cubria gran las empresas se 1anzaron a una amera desenfrenada de 
pane de las provincias de Anhui, Zhejiang, Jiangsu y obtenci6n de beneficios, apoyadas por las autoridades 
Jiangxi: una superficie de 5 15 .O00 krn2, superior a la locales: Para ell0 resultaba n~ucho m h  rentable invertir 
de la península I&rica. La avalancha de inveniones en industrias de bienes de consumo que en infraestruc- 
extranjeras fue importante -surnaba 11.000 millones transportes o miustria pesada. De resultas de 
de d 6 l m  de 1988, destinados a la apertura de 1 1.500 ella, la invenidn estatal en inframructura rural, que 
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habiá mantenido una media de 11,996 en los últimos 
diez Mos, pas6 en 1988 a un 6%. 

La conjuna6n de crecimientos del sector agrari0 y 
del de las empresas estades produjo un aumento es- 
pectacular de las industria de bienes de consumo. Por 
otra pam, los enormes desequilibrios entre la oferta y 
la demanda llevaron a una rivalidad exacerbada entre 
10s diferentes grupos de interés para r e p a n k  los bene- 
fiaos del aecimienro. 

La crisis econ6mica de finales de 10s &os 80 

A partir del 85 empezaron a notane signos de estan- 
camiento. El ritmo del aecimiento industrial, que había 
alcanzado el 24% durante el primer trimestre de 1985, 
pas6 a ser del 10% en el cuarto mmestre del mismo 
a ~ o  y del 4% en el primer trimestre de 1986. 

LaJ causas del estrangulamiento fueron múltiples: la 
insuficienaa de 10s medios de transporte, la falta de 
energia (que obligaba a las zonas costem equipada a 
un alto coste a operar a un 80% de sus posibilidades), 
la escasez de las materias primas y el ritmo aeciente de 
la inflad6n favorecida por el volumen de los présta- 
mos: éstos aumentaron en un 30% durante 1985. 

La injhcidn afect6 por primera vez seriamente a las 
audades. Aunque 10s sueldos obreros habian aumenta- 
do en un 60% entre 1978 y 1984, la inflaabn, que en 
el primer mmestre de 1985 alcanz6 el 30%, arnenaza- 
ba con anular el incremento salarial. 

Mientras, el Banco de China se puso a emitir m& y 
más moneda, en un intento de desactivar la aisis eco- 
n6mica a través de un aumento de la masa monetaria 
que permitiera multiplicar los subsidios. Este aumento 
de 10s billetes en circulaci6n, que era ya del 23% en 
1986, akanz6 el 35,9% en 1988, con el agravante de 
que, una vet descubierta la panacea, también 10s ban- 
cos regionales empezaron a darle a la manivela. 

Ademb, los cambio~ en el empleo que se empezaban 
a implantar estaban lejos de ser del gusto de todos. 
Para aumentar la productividad se introdujo el nabajo 
a destajo y 10s contratos temporales: y eso en un país en 
que 10s trabajadores, por muy bajos salarios que tuvie- 
ran, estaban acostumbrados a los empleos vitalicios y al 
derecho de 10s hijos a heredar el lugar de trabajo de sus 
padres en el momento de la jubilaa6n de éstos. El 
sistema anterior -el ucuenco colectivo de arrozn- eta 
sin6nimo de pobteza, pero también de seguridad. En 
cambio la reforma reinnoduáa en China las formas del 
capitalismo salvaje contra las cuales el movimiento 
obreto y 10s partidos manristas habían luchado tenaz- 
mente a partir de mediados del XIX, y 10 hacía dentro 
del marco bautizado como avia china hacia el socialis- 
mo*. La forma de empleo liberal que preconiza la re- 

forma, sin subvencidn de paro -que China es dernasia- 
do pobre todada para establecer-, ni sindicatos -que 
el gobiemo es demasiado autocritico para tolerar-, 
dejaba a los obreros totaimente indefensos ante los ma- 
les m& espectaculares del capitaiismo. Por eso una par- 
te de ellos se inclinaba por mantener el relativo confort 
del status socialista anterior y de sus pricticas igualita- 
rias, aunque con ello debiera renunciar a un hipotdtico 
aumento de la productividad. Ni que decir tiene que el 
ala conservadora se ha esforzado por canalizar a su 
favor este descontento, actitud ésta tanto m b  irreflexi- 
va cuanto que alentaba un descontento social hacia una 
reforma que se presentaba como irreversible incluso 
para conservadores como Li Peng. 

Por ona parte, 10s chinos son especialmente sensibles 
a 10s males de la inflaci6n que en la mente de los 
adultos se asimila a la subida galopante de precios de 
10s últimos años del Guomindang, inflaci6n que con- 
tribuy6 no poco al apoyo prestado por las masas urba- 
nas a la causa comunista en 1949: uno de los grandes 
hitos de Mao había sido el retorno a la estabilidad de 
precios y salarios durante tres decenios. 

El aumento galopante de 10s precios en 1985 alarmd 
a la poblaci6n y la constante depreciacidn del dinero la 
lanzó a un frenesí de compras que, al aumentar sensi- 
blemente la demanda, aceler6 la inflaabn. Algunos 
creían que el alza de precios frenaria el consumo y, con 
ello, en Último término, la inflaci6n. Pero ocurri6 exac- 
tamente al revés: 10s chinos se lanzaron a la c d e  a 
comprar cualquier cosa con tal de rentabilizar al máxi- 
mo una moneda en la que-ya no aeía nadie, el renmin- 
bi, cuya coexistencia con otra moneda fuerte, el wai- 
hui, convertible a divisas extranjeras, provocaba una 
devaluaci6n imparable y públicamente reconocida de 
la primera. Desde 1988 el mercado negro de renminbi 
a cambio de waihui florecía en todas las esquinas. La 
mayoria de 10s taxis llevaban un cartel en su interior 
advirtiendo que s610 aceptaban waibui y en restauran- 
tes -inclusa en 10s del Estado- y mercados el precio era 
el doble o la mitad según se pagara en una u ona 
moneda. Huelga senalar la complicaci6n que esto re- 
presentaba en los contactos con empresas extranjeras 
puesto que oficialmente el Estado se negaba a recono- 
cer el distinto valor de arnbas monedas -equiparadas 
en teoria- y el sistema forzaba a una doble contabili- 
dad que unos y otros intentaban manipular a su fa- 
vor. 

Para intentar frenar la crisis, el gobierno elabor6 un 
primer bloque de medidas de austeridad, centradas en 
frenar la liberalizaci6n de los precios y la limitaci6n de 
10s subsidios. Pero el recalentamiento de la economia 
era ya tal que esas medidas tuvieron como única conse- 
cuencia la revitalizaci6n inmediata del mercado negro y 
la aparici6n de focos importantes de resistencia. Las 
administraciones de las zonas costeras, en especial las 



de las zonas econ6micas especiales,.no estaban ni mu- 
cho mena dispuestas a ftenat su aecimiento. Su irrita- 
da reticencia puso de manifiesto por vez primera el 
enorme retroceso que el poder central habia experimen- 
tado a 10 largo de la reforma. 

La crisis política 

Fue en este contexto cuando se inici6 la protesta de 
intelectuales y estudiantes: la magnitud de la aisis eco- 
ndmica estaba ya precipitando una crisis poiítica. 

Para 10s conservadores, encabezados por Li Peng, el 
problema radicaba en el debilitamiento de la interven- 
ci6n econ6mica central del Estado que habia provocado 
un aecimiento incontrolada de las inversiones y una 
tendencia centrífuga de las provincias, mientras la ace- 
leraci6n del proceso impedia el control sobre su ritmo 
por parte del Estado. Por el contrario, para 10s refor- 
mistas encabezados por Zhao Ziyang, la aisis obedecia 
a la lentitud en la aplicaci6n de la reforma y al hecho de 
que ésta s610 seria efectiva cuando se extendiera a la 
totalidad de la economia. 

El debate era tanto más importante cuanto que ya en 
el 87 habia saitado abiertamente a la prensa, al amparo 
de una limitada libenad de expresi6n que fue aecien- 
do gradualme~ite a 10 largo de 10s años 80. Los estu- 
diantes e intelectuales fueron especialmente sensibles al 
problema. 

La situaci6n de  10s profesionales y estudiantes 

Por una parte, 10s profesionales han visto c6mo su 
posicidn se deterioraba dia tras dia a 10 largo del dece- 
nio. Sus sueldos, que a fiales de 10s 70 erm todavía 
ligeramente superiores a los de 10s obreros, erm ya en 
1986 inferiores en un 10%. Ahogados por unos suel- 
dos fijos que les hacen especialmente vulnerables a la 
inflaci6n, acorralados en el interior de las danwei, uni- 
dades de producci6n, que controtan todos sus gastos y 
distribuyen según aiterios no siempre compartidos y 
nunca consultados 10s servicios sociales -como las vi- 
viendas- y todo tipo de prebendas -como 10s tan codi- 
ciados viajes-, estos intelectuales han trabajado y tra- 
bajan en condiciones intolerables de penuria tanto 
material como intelectual. Un igualitarismo residual 
frena además la promoci6n de los mejores: las becas y 
10s bienes remunerados y prestigiosos puestos de traba- 
jo temporales en el extranjero son distribuidos de forma 
rotativa, independientemente de las capacidades reales 
de 10s beneficiarios: a la amargura de 10s que ven sus 
capacidades arrinconadas en provecho de incompeten- 

tes, hay que aíiadir el despilfarro que el10 representa 
para el sistema. 

La reforma universimria del 77 limit6 de hecho el 
acceso a la universidad de las dlites urbanas, en un 
intento de rentabilizas al máximo las inversiones en 
educaci6n nas el fracaso de las experiencias de la revo- 
luci6n cultural, que prim6 de forma absoluta a 10s hijos 
de campesinos pobres. Desde entonces, los estudiantes 
se sienten especialmente identificados con las discusio- 
nes de la dlite polftico-administrativa a la que pertene- 
cen tanto por origen social como por expectativas, y 
viven tarnbih en condiciones materiaies e intelectuales 
de extrema dificultad. Hacinados en cuartos de seis a 
ocho literas, con un acceso muy difícil a los materiales 
de trabajo -lm libros están siempre agotados y las 
fotocopias no existen-, reciben una ensefianta que ge- 
neralrnente es de escasa calidad y han de convivir en 
condiciones de competitividad agotadoras con la espe- 
tanza de alcanzat la cúspide del sistema: un postgrado 
en el extranieco. El e s f u m  realitado por el Estado 
para conseguirles una mejor tidatidad se demuesaa 
en las cifras de estudiantes que se benef~cian de ello: en 
1989 habia 40.000 s610 en 10s Estados Unidos y una 
afta no muy inferior repartida por Ja@, Ausaalia, 
Canadd, Europa Occidental y la URSS. Aunque aquí 
la selecci6n es mucho menos arbitraria que en el caso de 
los profesionales -con la obvia salvedaci de que las 
oportunidades de 10s hijos de los dirigentes son i n f ~ t a -  
mente superiores a las de 10s demás- el despilfarto no 
es menor: regresa un 20%. 

Si  embargo, la importanua de la protesta de profe- 
sionales y estudiantes vino del hecho de que aascendi6 
sus reivinclicaciones materiales y corporativas. 

Aunque sin duda sus simpatías les acercaban más al 
ala reformista, no tardaron en darse cuenta de la prina- 
pal contradicción de ésta: la falta de control democráti- 
co de la reforma dejaba todo el proceso en manos preci- 
sarnente de la buroaacia incompetente y corrupta a la 
que era prioritario apartar. Por el10 el movimiento na- 
a 6  en oposici6n directa al sistema y su principal reivin- 
dicaci6n, la demoaacia -entendida como el estableci- 
miento de un sistema legal que frenara la corrupci6n y 
el despilfarro e hiciera a la sociedad en su conjunt0 
responsable de las decisiones gubemamentales- h e  
desde el principio el eje del enfrentarniento. De ahí 
tambidn que los reformistas gubemamentales, frenados 
por una compleja red de solidaridades familiares y re- 
gionaies con 10s sectores de la buroaacia que les eran 
favorables, no podian conectar plenamente con ellos. 



La emergencia de una crítica intelectual: 
el movimiento literario de 10s 80 

El movimiento democrkico se notaba ya en 10s cam- 
pus desde 1986 y en dl destacaban no s610 el astrofísico 
Fang Lizhi -que pronto empez6 a desmarcarse del sis- 
tema y a discutir abiertarnente la posibilidad de salir de 
la crisis bajo la hegemonia del mismo partido que les 
habia llevado a ella- sino también un escritor tan des- 
tacado como Liu Binyan, que desde las columnas del 
archioficial peri6dico Renmin Ribao denunciaba incan- 
sablemente los abusos del poder, y Su Shaozi, director 
del mismísimo Instituto de marxismo-leninismo y pen- 
samiento maozedong. 

En realidad todo el mundo literario -estructurado 
en tomo a la Asociaci6n de Esaitores, que agrupa a 
más de 2.500 escritores profesionales- se mostraba 
notablemente critico a partir de los 80, despuk de casi 
25 años de silencio absoluto durante los cuales la ma- 
yoría de ellos escribieron s610 su autocrítica. A princi- 
pios de los 80, dos generaciones de escritores irrumpie- 
ron en escena. 

Los primeros eran ya esuitores antes del Movimien- 
to de las Cien Flores, en 1956, y tienen por tanto cerca 
de 60 años. En 195 7 fueron acusados de uhumanistas 
derechistasn y mandados a reeducarse al campo, donde 
la mayoria de ellos empalm6 ya con la revoluci6n cul- 
tural: en total, 20 años. Liu Binyan, Bai Hua, Zhang 
Xiangliang, Lu Wenfu y el mismo Wang Meng, Mi- 
nistro de Cultura desde 1986 hasta su destituci6n en 
septiembre de 1989, pertenecen a este grupo. 

Los segundos, que tienen entre treinta y cuarenta 
años, eran estudiantes, generaimente de secundaria, 
durante la revoluci6n cultural y participaron en ella 
m h  o menos activamente hasta que fueron enviados al 
campo a reeducarse a través del trabajo manual: el 
resultado fue exactamente el opuesto del esperado. Alií 
entraron en contacto con una miseria con la que ni 
sohaban y la contemplaci6n de las corruptelas y auel- 
dades de la burmcia  local les convirti6 en criticos 
irreductibles del sistema. Zhang Xinxin, A Cheng, Bei 
Dao, destacan en esta generaci6n. 

La confluencia de ambas generacions de nuevo en 
las ciudades a principios de los 80 y el clima de apertu- 
ra que imperaba en aquel momento aearon las condi- 
ciones para un renacimiento culturai que, siguiendo un 
proceso previsible -y en parte dirigido- pas6 primer0 
por una etapa de uliteratura de las cicatricesn, en la que 
todos y cada cua1 contaron 10s horrores de la revoluci6n 
cultural, para entrar luego en una etapa de uliteratura 
de búsqueda de las raícesn, en la que buscaban asimilar 
el complejo y desconocido mundo agrari0 que se había 
abierto ante sus ojos de ciudadanos, para terminar de- 
sembocando en una mayor multiplicidad y variedad de 
orientaciones a finales de 10s 80. 
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Paralelamente, el movimiento, como es evidente, 
mantenia una viva crítica para con las orientadones 
artísticas y literarias elaboradas por el sistema: ya en 
1984, Wang Meng se atrevi6 a criticar públicamente el 
sacrosant0 texto de Mao de 1942, en Yunan, Sobre arte 
y literatura, s e g h  el cual la literatura debe estar al 
servicio de la revoluci6n. 

Y sin embargo, incluso dentro de la década de los 
80, no faltaron 10s sobresaltos. En 1983 vino la campa- 
fia contra la criminalidad, que so pretexto de frenar la 
primera oleada de delincuencia con que se enfrentaba 
la República Popular, llen6 las pantallas de la telwi- 
sión de ejecuciones sumarias. Pero si en aquella campa- 
fia, en la que murieron decenas de rniles de taterillos y 
similares, no se atac6 en ningún momento a los intelec- 
tuales, la que de repente se desat6 en 1984 ucontra la 
polución espiritualn apuntaba directarnente a los m 6  
críticos de ellos: Bai Hua y Zhang Xinxin. Pero la 
aceleraci6n del ritmo de las confrontaciones jug6 esta 
vez a favor de ellos: la campaña dur6 poco y cuando se 
deshizo dej6 paso a un clima de permisividad superior 
al anterior. 

La aceleraci6n de la crisis a partir de 1987 

La crisis estall6 en 1987 con las primeras grandes 
manifestaciones de estudiantes, que, iniciadas en 
Shanghai, se extendieron pronto por todo el país. Esta 
vet se acus6 directamente a Fang Lizhi, cuya universi- 
dad de Hefei fue un foco muy activo durante el movi- 
miento, de ser el instigador y se le expuld del partido 
junto con Liu Binyan y Zhang Xiangliang. La represi6n 
subsiguiente se sald6 con un debilitamiento del g r u p  
reformista -Hu Yaobang, por entonces Secretari0 del 
PCCH, fue destituido- y por un reforzarniento de los 
conservadores, visible ya en la campaña contra el ulibe- 
raiismo burguésn lanzada a mediados del 87, que se 
deshizo en medio de la indiferencia generai tan rápida- 
mente como había surgido. 

Pero la victoria de los conservadores había sido pírri- 
ca y encubría en realidad un auténtico reparto del po- 
der que pronto se hizo evidente tanto a nivel del bur6 
política, y, sobre todo, de su Comisi6n Permanente, 
como de la Asarnblea Nacional Popular. La reforma 
econ6mica subsiguiente result6 ser tambidn un hibrido 
de difícil manipulaci6n. 

La idea general era aumentar las reservas del Estado 
para que éste pudiera intervenir en 10s mecanismos de 
control maaoecon6mico. Para ell0 se redujeron dr;lsti- 
camente 10s subsidios a las empresas y a la agricultura, 
acompañándolo, 16gicamente, de una mayor autono- 
mia para ambas. La liberalizaci6n de 10s precios agríco- 
las produjo un aumento espectacular de la inflaci6n 
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que a finales del 88 llegaba a un 40%, mientras las 
empresas, que temían una reaparici6n del control esta- 
tal, se lanzaban a una espiral de inversiones que reca- 
lentaba todavía más la economia, en particular en las 
zonas econ6micas especiales (Guangdong alcanz6 en 
1988 un crecirniento industrial del 36%, frente al 
7,8% previsto por el plan). 

Además, la crisis estaba alcanzando el campo: en el 
Otono del 88, el Estado se vio obligado a pagar la 
entrega obligatoria de cereales y algoddn en bonos de la 
deuda pública, pero, en cambio, obligaba a pagar con 
dinem los fenilizantes que surninistraba y cuyo precio 
había disparado la especulaci6n. Crisis tanto m k  grave 
cuanto que el tamaño familiar de las explotaaones las 
hada sumamente vulnerables y que la brusca intermp- 
ci6n de la consmcci6n en las ciudades amenazaban con 
devolver al campo los 10 millones de poblacidn cam- 
pesina fluctuante empleada en ela. 

Los debates entre conservadores y reformistas de- 
sembocaron finalmente -en el verano del 88 en Beida- 
he, y en 1os dos primeros meses del 89- en una lucha 
sin cuartel por el poder que mscendi6 en gran medida 
a las calles de las ciudades. Irritaciones de procedenua 
muy diversa y de signo a menudo contradiaorio con- 
fluyeron finalmenre en un punto esencial: el profundo 
hastio hacia un poder que los habia sometido a 10 largo 
de cuarenta años a un vaivén uas otro y la necesidad de 
establecer alguna forma de control social sobre sus im- 
previsibles bandazos. Asi fue como la demoaacia se 
convini6 en una exigencia prioritaria y mayoritaria: no 
por idealismo abstracto ni por mimetismo hacia Occi- 
dente, sino simplemente porque sin ella todo funciona- 
ba demasiado mal. 

La primavera .de Pekín en junio de 1989 

La proximidad del aniversari0 del 4 de mayo de 
1919, en que 10s estudiantes iniciaron el movimiento 
democrdtico chino, así como la inminente visita de 
Gorbachov -en la que confluían las esperanzas desper- 
tadas por una reforma política hecha desde dentro del 
sistema y la enorme pantalla que representaba la pre- 
sencia masiva de todos los medios de comunicaci6n 
mundiales- explican la agitada expectau6n que sacu- 
dia Pekín a principios de abril. La muene de Hu Yao- 
bang, a mediados de mes, fue el detonante. Y el fuego 
alcan26 inmediatamente el centro mismo del poder: al 
dia siguienre, un dazibao de la universidad de Pekín 
proclarnaba ya lacónicamente: <<El que debe moriu no 
muere*, en una alusi6n inequívoca al mismísimo 
Deng. 

Las manifestaciones subsiguientes que arrastraron a 
toda la poblaci6n urbana, y con ella a numerosos 

miembros del partido, y se convinieron en las mayores 
de toda la historia de China, tuvieron desde el principio 
un significado inequfvoco de repulsa contra el gobier- 
no: los pekineses votaron con 10s pies. La huelga de 
hambre de 10s estudiantes -en un país en el que la 
mayoría de la poblaci6n conserva un vivo recuerdo de 
10 que es pasar hambre- produjo en China una conmo- 
a6n moral sin precedentes, tanto más cuanto que los 
medios de difusi6n, en parte sumados al movimiento, 
le dieron amplia resonanaa. Y además Deng tenía las 
manos atadas ante la inminencia de la super-cumbre 
que se avecinaba. 

Al miedo que se había apoderado ya de 10s altos 
dirigentes hubo que añadir una irritaa6n sorda cuando 
10s estudiantes y la poblacidn de Pekín les hicieron 
uperder la caran ante Gorbachov. Una humillaci6n 
como aquella, vivida además a nivel popular con una 
alegria desbordante y un orden impecable, que dia aas 
dia ocupaba los primeros espacios de las televisiones de 
todo el mundo, era imperdonable. Y ademh muy peli- 
gosa: Zhao Ziyang ya había empezado a desmarcarse. 
La confluenua de todas las oposidones que habia con- 
vertido la calle de Pekín en un frente Único, acentud en 
carnbio las divisiones en el poder de forma irreversible. 

La masacre de Tiananmen 

Quedaba por saber quien se iba a encargar de frenar 
el movimiento. Utilizar el partido era de momento 
impensable porque hacia ya años que bajo este nombre 
se englobaba a gentes muy distintas. Por un lado, 10s 
funcionarios poderosos, implicados en corrupciones y 
abusos del poder con todo su séquito de pequefios bu- 
r6cratas autoritarios e incompetentes ocupados en am- 
pliar las minúsculas parcelas de poder y en conservar 
sus privilegios y el acceso a pequenas corruptelas. Por 
otro lado, la masa de militantes de buena fe, honrados 
en extremo, y frendticos con la direcci6n del partido. 
Estaba claro que para la liquidaci6n del movimiento no 
servim ni unos ni onos: 10s primeros no tenían la me- 
nor capacidad de persuasi6n y 10s segundos corrian por 
las calles gritando por la democracia. Pero el aparato 
dirigente, a través de la comisi6n militar del partido, 
dirigida por Deng, conservaba el control del ejdrcito. 

Deng había tenido buen cuidado de asegurarse su 
fidelidad, ya desde 1979, licenciando a 10s comandan- 
tes m k  comprometidos con la revoluci6n cultural. Sin 
embargo, la popularidad del ejdrcito -que durante 
treinta años había representado para 10s campesinos la 
Única esperanza de escapar del campo- habia dismi- 
nuido notablemente con la implantaci6n del sistema de 
explotaci6n familiar: ahora había porvenires mucho 
mejores y las limitaciones impuestas a la natalidad ha- 
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dan impensable que la familia renunciara a la ayuda de 
un hijo var6n. 

Por otra parte, la reforma no había tratado bien al 
ejdrcito. Aunque su modernizaci6n era una de las cua- 
tro previstas, ésta se había concretado en una reducci6n 
tanto de sus efectives -que habían bajado de cuaao 
millones a tres- como de las circunsuipciones militares 
que cuadriculan el país -que habian pasado de once a 
siete-, sin que el10 comportara un aumento del presu- 
puesto asignado ni una modernizaci6n tecnol6gica. 
Para subvencionar sus necesidades el ejdrcito de la re- 
forma tuvo que dedicarse a 10s negocios. Se hizo socio 
de varias joint ventures -el principal hotel de Pekín, el 
Wangfu, funciona con capital conjunt0 de socios filipi- 
nos y del Ejdrcito Popular de Liberaci6n-, y dedic6 
parte de las fabricas de uso militar a la producci6n de 
bienes de consumo: autobuses y neveras salieron de sus 
arsenales. Pero, como es evidente, sus principales nego- 
cim siguieron ligados al ramo: China fue el priicipal 
vendedor de arma a Irán, sin despreciar tampoc0 la 
venta de misiles a Irak. Entre 1980 y 1988 el ejdrcito se 
convirti6 en un gran exportador de armas y el volumen 
de 10s negocios asegur6 a China el cuarto lugar mun- 
dial en el ranking de 10s paises vendedores de arma- 
mento. Esta política, que perseguia la autofinanciaci6n 
de la modemizaci6n del ejdrcito, 10 convirti6 a su vez en 
un nuwo poder econ6mico dentro del Estado vinculan- 
do su suerte a la del sistema. 

Deng podia pues apelar tanto a su conservadurismo 
como a sus intereses. En última instancia, sin embargo, 
tuvo que apelar a su disciplina. Cuerpos enteros del 
ejdrcito vacilaron durante días. Con el tiempo se sabril 
de qu4 purgas y de qud concesiones se vali6 Deng para 
conseguir que el alto mando aceptara asumir un papel 
de verdugo que pulverizaba uno de los mitos más cui- 
dadosamente alimentados durante años: el de la abso- 
luta compenetración entre el ejdrcito y el pueblo. 

La masacre de Pekín, una de las mayores matanzas 
rnasivas de civiles perpetrada por el ejército propio en 
tiempos de paz de todo el siglo XX, liquid6 la credibi- 
lidad de la reforma a nivel internacional y -junt0 con la 
sorda y pertinaz represidn posterior- dejó el pak a la 
deriva. Los problemas econdmicos que motivaron la 
crisis siguen ahí, mientras el capital extranjero empieza 
a retraerse, provocando con el10 una contracci6n de 
toda la economia. Y una nueva y enorme crisis política 
se cierne sobre las cabezas de 10s vencedores: la de la 
muerte inminente de Deng Xiaoping. 

Las voces que ahora ilegan en sordina desde China 
transrniten una desesperanza sin fm, y aunque por pri- 
mera vez se haya constituido una cabeza de oposici6n 
visible en el exilio, los chinos saben que el sistema 
puede durar todavía 10 suficiente como para amargarles 
la vida de forma irreparable; y para muchos serp ya la 
tercera vez. 
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Más alM de aiterios formalistas (la década de los 90 
empieza el 1 de mero de 199 1, no el 1 de enero de 
1990). podemos por tradici6n acepmr que el fmal de 
1989 es una buena ocasi6n no s610 de hacer balance de 
dicho año, sino de toda la década de los 80. En todo 
caso, el año 1989 ha sido tan rico en acontecimientos, 
ha tenido una dinhica política ran compleja, que su 
anilisis es una digna culminaci6n de una d h d a  ya de 
por sí extraordinariamente significativa. Y la primera 
cosa que hay que recordar aquí, al em- esta refle- 
xión, es precisamente la demostraa6n que 1989 ha 
hecho de la total imprcvisibilidad de la politica. El 
ritmo que han adquirido los carnbios en el Este, la 
propia caída del muro de Berlin, por poner el ejemplo 
más significativa, es algo que nadie, ni aquellos que 
tomaron esa decisi6n hist6rica. estaban en condiciones 
de prever tan s610 ues meses antes. Y si hubiera que 
reducir a un dlo  concepto -una vez sentada esta im- 
yrevisibilidad de la política- este complejo año de 
1989, la mejor f6rmula es sin duda: la ctnueva disten- 
si6n y sus problemasn. uNuwan porque sería absurgo 
negar que la historia, desde 1945, ha conocido algunos 
momentos de distensibn, y por tanto la fase actual tiene 
precedentes. Pero el término ctnuevan tiene aquí m 6  
connocaciones: estarnos ante una distensi611 radical- 
mente nueva, es decir, cualitativamente distinta a cual- 
quim de sus f6rmulas anteriores, hasta el punto que 
sería necesario buscar una palabra diferente a distensidn 
para defmir la situaci6n actual. El propio término dis- 
tensidn requerida una profunda rwisi6n. En efecto, su 
uso es váiido s610 por analogia, en referenaa a oms 
dpocas en que el Este y el Oeste han buscado y hallado 
formas de coexistir y competir dentro de ciertos par&- 
metros mutuamente aceptados, hasta que la propia 
evoluci6n de la historia los ha alterado y ha puesto en 
aisis dicha f6rmula. Pero en el caso actual, si bien hay 
esa componente de distensión -por oposicidn a la ten- 
sión o a la dinhica de confrontau611 de los primeros 
aiios ochenta-, hay una nueva variable: las profundas 
murauones del sistema sovidtico y del bloque del Este, 
que requieren un anáiisis más detallado y profundo. ' Tambik hemos mencionado la noci6n ccla nueva dis- 

i tensi6n y sus pro ble mas^. Llama la atenci6n hasta qud 
punto se hace, desde muchos ángulos, una lectura 

1 apresurada y superficial de la actual situacidn mundial, 
dando por buena la ecuaci6n Nueva Distensi6n (en el 

I sentido Este-Oeste) igual a Paz Mundial. Y el10 es 

1 absolutamente cwstionable, pues los confictos en mu- 
chos lugares del Tercer Mundo, algunos nuevos, otros 
simplemente reactivados en mayor o menor grado, y 
algunos, es cierto, en fase de desactivaci6n. vienen a 
recordar que el sistema mundial se mueve sobre dos 
ejes. Uno, horizontal, Este-Oeste, que esta en plena 
mutaa6n y que no sabemos en qud va a convertirse, 
pero que coniieva potenaalmente problemas de nuevo 
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t i p  que todavia ignoramos; otro, vertical, el eje Norte- 
Sur, que sigue produciendo tensions estructurales cada 
vet más insostenibles. Y en el seno de estos parámetros, 
el sinfin de ya citados conflictos del Tercer Mundo. 

La década de 10s ochenta entr6 en su último año, 
1989, en una dinhica de consolidacidn de 10 que se 
ha dado en llamar nuwa distensidn (unew detenten), 
iniciada aproximadarnente a finales de 1986, pero ofi- 
cializada sin duda ninguna en diciembre de 1987, con ' 

la firma en Washington del acuerdo Doble Cero. Todo 
proceso polític0 es complejo, y el tema de la seguridad 
incluye tal cantidad de variables que una afumaci6n 
como la arriba expuesta requiere, obviamente, algunas 
precauciones. Se pueden resumir en una: todo parere 
indicar, dadas las circunstancias imperantes en las rela- 
ciones EsteiOeste, que esa anueva distensi6nn puede 
no s610 consolidane, sino convertirse en algo duradero. 
Pero algunas de las bases sobre las que se sustenta 
pueden variar bruscamente (una involuci6n brusca en 
la URSS; nuevos conflictos incontrolades en el Tercer 
Mundo; etc.), y la historia demuestra que las telaciones 
Este-Oeste han fluctuado tradicionalmente entre fases 
de tensi6n y fases de dstensi6n. 

En este contexto, el año 1989 estaba llamado a pro- 
ducir sorpresas. La primera, por supuesto, tiene que ver 
con la perestmika en sentido amplio, esto es, con la 
consolidaci611 y avance del proceso de reformas en la 
URSS y la diníimica acelerada de cambios en todos los 
palses del Este. 1989, con las elecciones sovidticas de 
mano al nuwo Congreso de Diputados del Pueblo 
(del que habia de salir el nuevo Soviet Suptemo), iba a 
ser un año clave. La situaci6n en la URSS, a nivel 
econ6mic0, con la agitaci6n de las nacionaiidades (paí- 
ses bditicos, Georgia, las repúblicas asiíiticas, etc.), en el 
plano de la reforma institucional, dista de ser estable. A 
este respecto hay que subrayar que cuando Gorbachev 
hace pública 10 que se puede llamar ((la agenda* de la 
perestmika, la economia y sus necesarias reformas apa- 
recen en primer plano. Pero no en cambio el conflicto 
de las nacionalidades, que ha sido algo totalmente ines- 
perado, tanto por la amplitud que ha tomado en algu- 
nos lugares, como por su generalizaci6n a la príictica 
totalidad de nacionalidades y minorias dmicas de la 
Uni6n Sovidtica. 

Gorbachev sigue desarrollando una política comple- 
ja, en la que sus sucesivas iniciativas en política interior, 
de reformas institucionales, econ6micas, etc., están en 
relaci6n estrecha con su unuevo cursow en Política Exte- 
rior y de Seguridad. Se ha producido un fen6meno de 
tal envergadura, que Gorbachw ha conseguido con- 
vencer a 10s occidentales, empezando por los europeos, 

de que el exito de la perertmika no s610 es deseable en 
términos gendricos, sino que es tambidn condicidn in- 
dispen~able para la consolidaadn de la Nuwa Disten- 
si6n a la que se alude mils arriba. Y por via de conse- 
cuencia, un fracaso de la pemtmika conllwaría 
desastrosas consecuericias para el fumo de las relacio- 
nes Este-Oeste y de la propia seguridad europea. 

En esta perspectiva, llama la atenci6n hasta qud 
punto la reforma del sistema sovidtico -tal como la 
veia Gorbachev- ha adquirido en las llamadas demo- 
aacias populares un ritmo propio tan acelerado y en 
progresi6n geomdtrica, que al tdrmino de 1989 se. po- 
dia afirmar que ni Gorbachev, ni la direcci6n sovidtica, 
ni nadie tenia en sus manos el control de 10s aconteci-. 
mientos. En otras palabras, a partir del momento en 
que la URSS acept6 explícita o implícitamente (en 
unos casos dejando hacer, en oaos empujando hacií, 
adelante a algunos socios excesivamente inmovilistas) 
dejar cada país a su aire y a sus propios ritmos, cada 
caso ha sido un modelo digno de estudio. Ya en enero, 
10s dirigentes húngaros anuncian el fin del partido úni- 
co e inician un proceso de autoliquidaci6n del partido 
comunista y el restablecimiento del pluralisme politico 
y social sin limitaciones y con todas sus consecuencias. 
En junio, Hungria desmantela por decisi6n unilateral el 
cctel6n de acerow con Austria, y en julio se procede a la 
rehabilitaci6n de Imre Nagy, el dirigente hist6rico de la 
rebeli6n de 1956 contra la URSS. En octubre, el Pani- 
do Comunista (PSOH) pasa a denominarse Panido 
Socialista y se abre la puerta legal para unas elecciones 
democriticas. En Polonia, el curso es matizadamente 
distinto. En abril, es legalizado Solidaridad. Solidari- 
dad, movimiento social complejo, surgido de las luchas 
obreras de 1980, ilegalizado y perseguido por el gene- 
ral Jaruzelski, el mismo que fmalmente en abril de 
1989 se sienta a negociar de igual a igual con los perse- 
guidos y presos de ayer. Las elecciones de junio consa- 
gran la primacia de Solidaridad y la marginaci6n social 
abrumadora de la direcci6n comunista. Así, en 10s ni- 
veles en que la elecci6n era realmente competitiva, 
como 10s cien escaños del Senado, Solidaridad gana 99 
y un millonario independiente el último escaño. El ter- 
cio electivo de la Cámara baja, tarnbién ptoduce un 
resultado similar. Y sobre todo, los 35 escaios de lista 
única reservados para 10s máximos dirigentes del Parti- 
do, fracasa en toda hea:  s610 dos de 10s 3 5 son elegi - 
dos en la primera vuelta. En agosto, Jaruzelski n o m b ~ ,  
al intelectual T. Mazowiedci como Primer Ministro, 
para formar un Gobierno de coalici6n -10s comunistas. 
en clara minoria-, y en septiembre el nuwo Parlamen 
to aprueba la investidura del nuwo Gobierno. MAS 
espectacular, por simb6lica, es la caída del muro de 
Berlin en noviembre, un viernes por al noche, pocos 
dias después de la retirada fonosa de Honecker y su 
sustituci6n por el dudoso Egon Krenz. Desde julio, la 
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avalancha de fugitivos de la RDA a la República Fede- cambiante situaci6n Este-Oeste. Sefialemos aqui, como 
ral via Checoslovaquia, Hungría y Austria, pone en dato fundamental, que esta cadena de acontecimientos 
marcha una crisis cuya aceleraci6n pilla a todos 10s en diversos países del Este, ha producido en la pldctica 
observadores por sorpresa. El ascenso de Hans Modrow una desarticulaci6n total del Pacto de Vatsovia, al me- 
como líder reformista abre a partir de noviembre nue- nos como alianza militar, dato que la Aiianza Adánaca 
vas perspectiva para el caso alemán. Lo curioso es que no puede seguir ignorando por más aempo. 
en teoria el caso de la RDA pareda destinado a ser el 
Último en resolverse. Las implicaciones internacionales, 
su localizaci6n estrategica, el estatuto de ocupaci6n que * * S 

sigue pesando sobre las dos Alemanias en virmd de los 
acuerdos del final de la I1 Guerra Mundial, todo el10 La oma cuesti6n esencial, en 1989, era la situaci6n 
parecía indicar que el caso de la RDA requerida una de crisis estructural en que se hallaba inmersa la Alian- 
compleja negociaci6n previa, antes de cualquier solu- za Atlántica desde unos años antes, crisis que se había 
cidn. Aquí, nuevamente 10s hechos 10 han cuestionado agudizado extraordinariamente a finales de 1986, en la 
todo. El mwo fue derribado por un acto unilateral, y cumbre de Reykiavik -sobre la que hub6 interpreta- 
sus consecuencias se dejarán sentir durante largo tiem- ciones de 10 más alarmante, pero que luego se tradujo, 
po. En todo caso, se puede afirmar sin duda ninguna un atio más rarde, en el acuerdo Doble Cero de Was- 
que ha sido el hecho más importante acontecido en hington-. Las dificultades de la Alianza Atlántica para 
suelo europeo desde el final de la I1 Guerra Mundial. adaptarse al nuevo curso, y dar respuestas concretas y 
El hecho de que H. Kohl plantease, a principios de convincentes a las sucesivas propuestas de la URSS, se 
diciembre, públicamente 4th cuesti6n alemana pen- agrav6 durante 1988, atio de transición para Estados 
dienten, via f6rmulas de cooperaci6n y a través de una Unidos. En efecto, R. Reagan, dio muestras aecientes 
eventual soluci6n confederativa -como paso previo a de falta de energia e impulso en este último atio de 
cualquier soluci6n federal o de unificaci6n pura y sim- mandato. El dxito del acuerdo de Washington de di- 
ple-, era inevitable hist6ricamente, una vet desmante- ciembre de 1987 permitía ganar tiempo, pero el paso 
lado el muro. Las reacciones tibias o daramente reticen- de una Administraci6n que duraba desde hacía ocho 
tes (de la URSS, de Estados Unidos, de Polonia y de años a oma que fue una inc6gnita hasta por 10 menos 
Francia principalmente) en ningún caso lograrán apla- uno O dos meses antes de la elecci6n presidencial nor- 
zar indefinidamente el tema. La situaci6n era, a finales teamericana de noviembre (1988), paralizaba todo el 
de 1989, radicalmente nueva, y exigia soluciones nue- bloqw occidental. En esta situacidn, el debate sobre si 
vas. el acuerdo INF de Washington debía prolongarse en 

Conviene subrayar, como observaciones globales, 10 un uacuerdo triple cero* que incluyese las armas nu- 
siguiente: en primer lugar, el cardcter multitudinario, cleares dcticas (menos de 500 km de alcance) fue ga- 
masivo, persistente y tenaz de las movilizaciones de nando intensidad. La polarizaci6n entre la posicidn an- 
masas, y su carácter pacifico. La ausencia total de vio- glo-americana (las armas nucleares tácticas -SNF- no 
lencia -excepto en 10s casos de provocaciones policia- erm negociables, nunca 10 serían y debían ser moderni- 
les- y la demanda de libertad y democracia quedarán zadas) y la posici6n demana (empezar a negociar ya un 
como una lecci6n de madurez cívica. En segundo lugar, acuerdo {{triple ceron sobre ese t i p  de armas) se man- 
la fuerza de la sociedad civil, su autonomía, y su capa- tuvo durante 10s primeros meses del atio, hasta la tan 
cidad de memoria hist6rica (véase la facilidad de re- anunciada como temida Cumbre atlántica de Bruselas, 
composici6n del pluralisme politico en la RDA, en prevista para finales de mayo de 1989. Vale la pena 
Hungría o en Polonia). En tercer lugar, la rehabilita- detenerse en esa Cumbre atlántica como síntoma. 
ci6n de la autonomia de la política en estos países, algo No estaba en juego únicarnente una decisi6n sobre 
inexistente durante 40 atios, donde cada cual sigue su los misiles Lance (que esrarán caducos para 1995), sino 
curso en funci6n de una dinhica realmente policdntri- el propio equilibri0 interno\de la Alianza. Finalrnente, 
ca (por usar la f6rmula de Togliani). En cuarto lugar, la cumbre atlántica del 29 y 30 de mayo de 1989 
el realismo, la madurez y la solidez de la política de termin6 con un compromiso considerado al parecer por 
pactos y compromisos que poder y oposici6n han adop- las dos partes como aceptable. La ironia en este enun- 
tado cuando la ruptura democratica con el pasado ha ciado reside en el hecho de que ulas dos partes* no son 
sido inevitable. Desde este punto de vista, no es impen- aqui la URSS y Estados Unidos, o el Este y el Oeste, 
sable que haya que buscar, para resolver la dimensi6n sino Estados Unidos y Alemania Federal, esto es, dos 
internacional del problema, f6rmulas en el terreno de la socios cruciales de la Alianza. Se puede adelantar sin 
neutralidad internacionalmente garantizada para resol- temor a errar que el terreno de acuerdo fue propiciado 
ver la espinosa cuesti6n del lugar de Polonia, Hungría, par una serie de países de la Alianza que desde tiempo 
Checoslovaquia y, por encima de todo, la RDA en la antes se venia situando en un terreno intermedio, como 
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Italia, Espana, y de un modo especial Francia. En efec- 
to, fueron pocos 10s observadores y especiaiistas que 
interpretaron correctarnente la posici6n del presidente 
franc&, expuestas por aqueilas fechas en una conferen- 
cia de prensa y en su visita del 2 1 de mayo a G. Bush. 
Muchos aeyeron entender tan s610 que Minerrand se 
alineaba con la posici6n americana, cuando en realidad 
el compromiso alcanzado en Bruselas pareda calcado 
exactamente de la postura francesa. La utilidad de la 
mediaci6n de los paises aquí mencionados merece ser 
resaltada. En efecto, existe en la Alianza una cierta 
tradici6n o inercia que ha tendido a resolver las aisis 
internas o bien en tkrminos de correlaci6n de fuerzas (y, 
en suma, ¿de quién son to& las cabezas nucleares baio 
mando OTAN, sino de Estados Unidos, que tiene en 
última instancia la decisi6n de disparo?), o bien en 
tdrminos de interpretar cualquier disuepancia con la 
línea oficial como síntoma de debilidad, de claudica- 
ci6n frente al Este, cuando no de ccquintacolumnismo~~. 
No se puéde dejar de comprender que las razones de- 
manas eran genuinas, s6lidas. Como dijo un polític0 
alemán, las SNF (armas nucleares tdcticas) pueden de- 
finirse como ecaquellas disenadas para matar s610 de- 
manes, pero muchos alemanesw a ambos lados de la 
frontera. Por 10 demk, Bush no podia ignorar por m k  
tiempo que la 16gica abierta con el acuerdo INF o 
Doble Cero llwaba necesariamente a una negociaci6n 
sobre las armas nucleares tdcticas. Al menos, de conti- 
nuar unas determinadas condiciones internacionales 
que en su momento propiciaron el acuerdo Doble Ce- 
ro. Y esas condiciones no s610 siguen dándose, sino que 
induso han mejorado. 

Si por el lado de la Alianza, la mediaci6n de Iralia, 
Espaila y Francia, apoyándose en la estela del Doble 
Gro,  pudo ser considerada el factor clave del compro- 
miso de la cumbre de Bruselas, el uviento del Esten 
tambidn conmbuy6. En este sentido, varios aconteci- 
mientos avalan esta interpretaci6n, aunque hayan que- 
dado relativamente en segundo plano. Por un lado, el 
11 de mayo de 1989 Gorbachev aprovechó la visita 
del Seaetario de Estado, J. Baker, a Moscú para pro- 
ponerle -o mejor dicho comunicarle- una reducci6n 
unilateral de los misiles de corto alcance basados en 
tierra, que erm el principal problema. Por otra parte, el 
25 de mayo, esto es a menos de una semana de la 
Cumbre de Bruselas, el Pacto de Varsovia present6 en 
las conversaciones CFE o CAFE (sobre reducci6n de 
fuenas y armas convenciondes en Europa, el otro gran 
escollo) de Viena una propuesta detallada sobre reduc- 
ci6n de armas convencionales y tropas, que el bloque 
occidental no pudo por menos que calificar de muy 
positiva: el embajador de los Estados Unidos la llam6 
abuena noticiaw y otro alto representante la defini6 
como *(la propuesta) m k  pr6xima a la posición nor- 
teamericana que jarnk hemos recibidow. La propuesta 
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fue presentada oficiaimente por el embajador búlgar0 y 
se tefeda a los iímites de concentraci6n de armament0 y 
tropas por regiones, dividiendo el mapa europeo en tres 
keas: una zona de contacto entre ambas Alianzas y dos 
zonas petifdricas. El programa serfa aplicable en un 
plazo no superior a seis a h s .  Lo interesante es que se 
nota en esta propuesta una influencia, aunque indirec- 
ta, de las teorías de la udefensa defensivaw y de la 
<<defensa no provocativaw. En la zona de contacto, los 
efectivos respectives sedan 1.000.000 de hombres, 
16.000 tanques, 16.500 piezas de artillería, 20.500 
vehículos blindados, 1.100 aviones de combate y 
1.300 helic6pteros de combate. Las zonas perifkricas 
tendrían como techo aproximado un tercio de cada uno 
de esos tipos de armas. La propuesta, ademk, incluía 
una detallada desuipci6n geogdfica de la zona de con- 
tacto y las zona perifdricas. Y esa propuesta, al pare- 
cer, incit6 a G. Bush a modificar sobre la marcha un 
discurso que ese mismo dia iba a pronunciar en uila 
Universidad norteamericana. 

De hecho, la oferta hecha por el Presidente de 
EEUU en Bruselas, de una importancia excepcional, 
parece tomar como referencia esa propuesta sovidtica en 
las conversaciones CFE. En primer lugar, Bush prop- 
ne unas cifras (en relaci6n a tanques y vehículos blinda- 
dos) que no están tan alejadas de las sovikticas. En 
segundo lugar, la OTAN acepta por primera vet (con 
tanta claridad) que en la negociaci6n y posterior reduc- 
ción sean incluidos 10s aviones de cornbate basados en 
tierra y los helic6pteros, y propone que el techo para 
ambos lados sea un 15% inferior a la actual cifra máxi- 
ma de que dispone la Alianza Atlántica. El resto del 
material sed desmido. En tercer lugar, 10s Estados 
Unidos reducirdn en un 20% sus tropas estacionada en 
Europa, facilitando así un techo máximo para los efec- 
tivos humana americanos y sovikticos estacionados 
fuera de sus territorios nacionales. Las tropas objeto de 
reduccibn, serdn desmovilizadas. En cuarto lugar, Bush 
insta a ambas partes a acelerar las convenaciones en 
curso para alcanzar un acuerdo en las negociaciones 
CFE (Fuerzas Convencionales en Europa) de Viena. 
Por último, el 30 de mayo, coincidiendo con la Cum- 
bre de Bruselas, Gorbachev aprovechd la sesi6n del 
nuevo Congreso de 10s Diputados del Pueblo para ha- 
cer públic0 por vez primera el presupuesto de Defensa 
de la URSS. Presupuesto, ademk, calificado de crei!de 
por 10s observadores occidentales. En efecto, Gorlja- 
chev present6 ante 10s miembros del Congreso de su 
país un informe oficial, se@ el cual 10s gastos de 
Defensa ascienden a casi 78.000 rnillones de rublos, es 
decir un 12% de la renta nacional. Las dificultades de 
operar con las diferencias entre el cambio oficial del 
rublo con respecto al d6lar US y el cambio en el merca- 
do negro (suele variar de uno a cuatro) hacen difícil 
evaluar este presupuesto, pero el mero hecho de hacerlo 



pcblico es en si mismo revelador e inédito. Gorbachev, 
además, propuso reducirlo en casi un 15% en los próxi- 
mos dos íúíos, como parte de los programas de recon- 
versi611 de la economia militar a la ad. Revel6 asixnis- 
mo el primer dirigente de la URSS, que desde 1987 los 
gastos de Defensa estuvieron en la pcáctíca congelados. 
Los observadores no dejaton de notar que esa afra de 
casi 78.000 millones de rublos confesada por Gorba- 
chev es casi cuatro veces superior a la afra que oficial- 
mente se daba (en los últimos íúíos) en los presupuestos 
del Estado como asignaci6n a Defensa: 20.200 rnillo- 
nes de rublos. 

Ante este cúmulo de circunstanaas, resulta rnás 
comprensible que el pragmatismo de Bush, unido a la 
presidn de una parte de la Aiianza, hiaera posible 10 
que dos semanas antes pareda tan dificii: evitar la rnás 
grave crisis de la Alianza desde 1966, y continuar en la 
dinámica del Doble Cero y las nuwas relaciones Este- 
Oeste. Los dirigentes de la Aiianza consiguieron por fin 
un acuerdo de compromiso, aunque el caiificativo usa- 
do por el Seaetario General Manfred Woerner (que 
habl6 de ccmunfo~) puda  parecer excesivo. Este com- 
promiso fue posible por la confluenaa de varios facto- 
res aquí mencionados (las sucesivas propuestas de Gor- 
bachw, la iniciativa de G. Bush hecha pública el dia 
antes de la cumbre de Bruselas, la mediaa6n de varios 
países aliados, etc.) y se tradujo en afumaaones apa- 
rentemente contradictorias: las armas nucleares tácticas 
siguen siendo necesarias, peto tarnbién deben ser nego- 
ciadas; las negociaciones para su reducah s610 empe- 
zarán cuando se hayan alcanzado acuerdos sustanciales 
en las CFE de Viena, pero a cambio la sustituci6n de 
los Lance no se iniciada hasta después de 1992. Una de 
cal y otra de arena, es decir, una concesi6n al polo 
Bush-Tharcher y o m  al polo encarnado por Kohl (que 
no estaba s610 ni mucho menos). Con todo, en la confe- 
rencia de prensa fmal, tanro G. Bush como la seAora 
Thatcher afirmaton que ccnunca habd una opci6n ui- 
ple cero,, en referencia a que nunca, bajo ningún con- 
cepto, se planteard la eliminaa6n total de las armas 
nucleares en Europa. Lo rnás importante de Bruselas, 
desde esta perspectiva, no fue tanto el compromiso 
logrado sobre los Lance, como la puesta en pie de un 
marco de negociaci6n sobre el grues0 de fuerzas en 
presencia, con plazos en el tiempo y techos en las canti- 
dades. 

Asi, despuCs de Bruselas, es rnás fdal entender que la 
cuesti6n de los Lance, muy irnportante como problema 
de disciplina interna (o solidaridad, se+ se mire) de 
la OTAN, es muy secundaria desde el punto de vista 
militar-nuclear. En efecto, los 88 Lance son s610 una 
gota de a p a  en un arsenal nuciear dctico que contaba, 
en 1989, con unas 4.000 cabezas nudeares (por parte 
occidental), del que curiasamente se habla poco, y cuya 
modrmizaa6n esd en curso desde la reuni6n de Mon- 
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tebelio de 1983, mediante aviones (Tornado, F-16, 
F- 1 11). el nuevo SRAM (Misil aire-tierra), la d e r i a  
nuclear, etc. Esta precisi6n debe hacerse no para subes- 
timar el acuerdo Bruselas, sino para que el lector sepa 
que 10s 88 Lance eran una pequeña parte. Eso si, un 
escollo poiíaco interno para la Alianza. Queda mucha 
arma nuclear a ambos lados del tel6n, y si se da por 
bueno su carácter disuasorio, con 10 que queda hay de 
sobra. Aunque ésta es una tesis susceptible de debate, 
por supuesto. 

El otro aspecto de la reuni6n de Bruselas que habia 
suscitado aertas expecrativas era el de la publicaci6n de 
un nuevo documento de refetencia global. Se valoraba 
que la doctrina tradicional, vigente desde mediados de 
1os años sesenta, estaba en aisis y resistia mal los emba- 
tes de la era postINF, asi como la avalancha de nuevas 
propuestas de Gorbachw. La crisis prwia a la cwnbre 
de Bruselas, salvada in extremis, como se ha visto, sub- 
rayaba todavía más esta fragilidad. En este sentido, el 
documento fmal: A comp'cbensive concept of a r n  con- 
trol and disarmament, es relativamente decepcionante, 
porque no revisa ninguno de los presupuestos tradiao- 
nales de la Alianza, aunque se note al& cambio signi- 
ficativo a nivel de lenguaje. La centralidad del arma- 
mento nuclear, el carácter defensivo de la Alianza, la 
necesidad de una solidaridad total entre los aliados, son 
10s ejes centrales del texto, aunque se dice explicita- 
mente que la política de control de armamentos y de 
seguridad se hará ual nivel más bajo posible de equili- 
brio de fuerzas y armamentos adecuados a la estrategia 
de la disuasi6n~. Como se ha dicho, el rema aucial de 
la crisis prwia a la cumbre de Bruselas, fue -y seguirá 
siendo en futuras aisis- el de la disciplina absoluta (el 
técrnino usado oficialrnente en la Alianza es el de usoli- 
daridad~) de 1os aliados, y por el10 es alin rnás signifi- 
cativo que Kohl acabase obteniendo una soluci6n de 
compromiso. 

La situacidn general, despuds de la Cumbre de Bru- 
selas, se ha simplificado y a la vez se ha vuelto más 
compleja. Por un lado, se ha restablecido el acuerdo 
interno de la Alianza Atiántica a partir de un compro- 
miso que no d o ,  como se ha visto, era aceptable entre 
aliados, sino que probablemente entra de lleno en el 
escenari0 de negociaci6n en curso entre el Este y el 
Oeste. Se ha vuelto rnás compleja, por otro lado, por- 
que 10 que esta en juego no es simplemente los 88 
misiles Lance. A nivel militar, la situaa6n ya diversifi- 
cada corre el riesgo de complicarse. Dos niveles de ne- 
gociaci6n parecen dlidamente encarrilados. En primer 
lugar, el Acuerdo de Washington de diciembre de 
1987 concluy6 con una Mamada esp'fica para enta- 
blar negociaciones de cara a reducir por 10 menos en un 
50% los actuales arsenales nucleares estratdgicos de la 
URSS y Estados Unidos. En otras palabras, se pudo 
pensar que la revitalizaci6n de las conversauones 
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START (de reducci6n de armas estratdgicas) iba a ser 
relativamente simple, e induso se avencur6 que el 
acuerdo se iba a alcanzar dentro de 1988. No fue así, y 
la negociaci6n ha sido más lenta de 10 previsto, pero 
todo hace pensar que a ese nivel el acuerdo es algo 
relativamente asequible. Las armas esmtegicas, por sus 
peculiares características, siempre han sido más cccon- 
nolablesr (de hecho las SALT I y las SALT I1 son 
precedentes significatives) y las superpotencias han al- 
canzado ya en o m  epocas un alto nivel de a r n  control 
sobre ellas. Por 10 tanto, por sí solas, estas armas no 
deberían generar sorpresas desestabilizadoras. En este 
sentido, la Cumbre de Malta, de primeros de diciem- 
bre, produjo como uno de los resultados más tangibles 
el de la convocatoria para una nueva Cumbre en Was- 
hington en junio de 1990, para la que sí e s d  ya 
disponible el acuerdo sobre reduca6n de arsenales es- 
trategicos START. En segundo lugar, o m  secuela po- 
sitiva de la nueva distensi6n ha sido la umuene dignaw 
de las negoeiaciones liamadas MBFR (reducci6n mu- 
tua y equilibrada de henas convenaonales) de Viena, 
que estaban estancadas desde 1973, y su sustituci6n de 
hecho por las negociaciones CFE o CAFE (Fuetzas 
Convencionales en Europa), en las que los trabajos en 
vista de una reducci6n significativa de fuerzas conven- 
cionales en Europa avanzan a buen ritmo. Aunque en 
este apartado los problemas son mucho más complica- 
dos, de no empeorar la situaci6n generai, el proceso 
debería culminar positivarnente. La reanudaci6n de las 
negociaciones el 9 de noviembre ú l t i o  se hacía bajo 
10s mejores auspicios, y aquí también se apuntaba 
como posible que para la curnbre de Washington de 
junio del 90, un acuerdo expfito estuviera ya a punto. 
El hecho de que en las CFE o CAFE de Viena negocien 
todos Ios socios de las dos Alianzas y no s610 Estados 
Unidos y la URSS puede suponer, parad6jicamente, 
una fuente de problemas, en el sentido de que aigunos 
acuerdos puden retrasarse, pero no resulta creible que 
ello p u d a  llegar a un nivel de bloqueo del proceso en 
curso. Fuera del h b i t o  de las negociaciones en curso, 
otros elementos mdiaonalmente presentes en el debate 
de seguridad de 10s d o s  80 deberían ser tenidos en 
menta. La SDI, o Iniciativa de Defensa Estrategica 
(lanzada por R. Reagan en marzo de 1983) no ha sido 
formalmente cancelada, y el Presidente Bush, oficial- 
mente, sigue defendiéndola. Pero es un hecho que p u e  
de darse por semienterrada o por 10 menos congelada. 
Su elevado coste, las incertidumbres surgidas en los 
trabajos de investigaa6n previa, la dificultad de inte- 
grarla en el espíritu de la unuwa distensidnw (era, de 
hecho, una propuesta altamente desestabilizadora), a 
10 que se debe añadir que es uno de los objetivos obli- 
gados en roda política de austeridad y recortes presu- 
puestarios que la Administración Bush no puede pos- 
poner, todo el10 parece indicar que la SD1 se verd 

progresivarnente reducida a un programa de investiga- 
d6n (diversificado), saipicado puntualmente de experi- 
mentos pdcticos, y cuyos resultados podrán tener even- 
tualmente aplicauones en otros campos militares 
(convencional y/o nuclear). Oao  tema a tener en cwn- 
ta -aunque no p u d a  ser analizado aqui en detalle- es 
el de la inevitable modernización y mejora tecnol6gica 
que acompaÍiará a las nuem generauones de armas 
convencionales (a partir de su reducción cuantitativa en 
Europa, si culminan con &to las negociaciones CFE de 
Viena), o el desarrollo -ya en curso- de ambiciosos 
programas de despliegue nudear en las mares, a partir 
de misiles de crucero, o en el aire. Las dificultades 
políticas que genera entre aliados el despliegue de ar- 
mas nudeares en sus respectivos temtorios es una de las 
razones -no la única- que avala ese movimiento uha- 
cia el marw . No puede dejar de seAalarse aqui el peligrc 
de que el movimiento de carrera armamentista que ell0 
conlleva, por sus características técnicas y políticas. 
complicard sustandalmente cualquier negociaa6n a 
este respecto. Por citar un solo elemento, las arma 
nudeares desplegada en el mar alteran sustancialmen- 
te la tradicional divisi6n de éstas entre uesnatégicasw, 
uintermedias~ y udcticasr. 

En este esquema, el problema de la Alianza Atiánti- 
ca, que la Cumbre de Bruselas no pudo resolver, es 
cómo a d a p t a  a la unueva distensiónw sin agravar sus 
disensiones internas y sin tomar inidativas que puedan 
poner en peligro esa misma unueva disrmsi6nr. Un 
instrumento aeado por y para la Guerra Frfa (como su 
adversario, el Pacto de Varsovia) debería ser capat de 
renovarse o plantearse su propia desarcicuiaci6n. Se han 
alzado voces en este sentido, contestadas de inmediato 
por otras advirtiendo sobre 10 premacuro de una tal 
decisih. En el t e m o  del realismo que impregna el 
actual esquema de seguridad europea, el argumento 
dominante es el de un mantenimiento de la Alianza 
con carácter upreventivow ((y si fracasa la percstraika?), 
pero induso así es imprescindible una reducci6n de sus 
efectives, una revisi611 de su doctrina oficial (la de la 
urespuesta flexible, hoy en vigor esta en plena crisis, 
según admiten amplios sectores de la Alianza) y una 
orientacidn de su política que le mite convertirse en 
uno de los principales obsdcuios para consolidar la 
unueva distensi6nw, si es que ésta está llamada a con- 
vertim no s610 en algo c o y u n d  o accidental (una 
temporal recesi6n de la tradicional confrontaa6n Est:- 
Oeste), sino en una relaci6n de coexistencia positiva, 
duradera y de cooperaa6n entre los bloques. 

La Cumbre de Malta de primeros de diciembre file 
un simbolo de la nueva situaci6n, y una buena ocasi6n 
para culminar el balance del año y de la década que con 
el terrninaba. En Malta -una cumbre breve, menos de 
diez horas de reuniones-, se produjo un reconocimien- 
to muy explíato, indispensable para enterrar arnbiglie- 
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El diálogo 
Introducci6n 
¿De q u e  dialogan el Norte y el  Sur? 

Norte-Sur Por diálogo entre los paises ricos del Norte Industria- 
lizado y los menos ricos y pobres del Sur Subdesarrolla- 
do se puede entender dos cosas: 

- una objetiva, las relaciones politicas y econ6micas 
entre estos dos conjuntos de paises; 

- y otra intencional y formal, las conversaciones y 
discusiones en foros y reuniones internacionales y 
públicos entre estos paises con vistas a configurar 
las relaciones objetivas. 

En este articulo vamos a tratar de las dos, pero va- 
mos a dar considerable mayor atención al sentido obje- 
tivo del diáfogo y dentro de esta acepci6n vamos a 
insistir rnás en las relaciones econ6micas, no porque 
crearnos en un determinisme integral de 10 polític0 por 
10 econ6mico en general, sino porque en las relaciones 
entre el Norte y el Sur, fuera de algunos casos, como 
pueden ser las relaciones de Estados Unidos con los 
países de Centroam4rica, las relaciones econ6micas son 
las más importantes por designio y voluntad de los in- 
terlocutores. 

El diáiogo-relaci6n entre el Norte y el Sur tiene hoy 
en dia unos contenidos precisos y claros. Si considera- 
mos, en primer lugar, 10s paises rnás adelantados del 
Sur, aquellos que tienen rnás recursos naturales y han 
avanzado rnás en la via de la indusaializaci6n, el pro- 
blema de la deuda externa es el que domina y condicio- 
na completamente esta relaci6n; por 10 menos desde la 
perspectiva de los países deudores y desde sectores im- 
portantes (10s grandes bancos internacionales) de los 
países aaeedores. Sin embargo, por parte de algunos 
gobiernos del Norte, Estados Unidos, Gran Bretafia y 
Japón sobre todo, el cometrio internacional en sewirios 
parece ser el problema que rnás afecta su relacidn con 
10s países rnás grandes y avanzados del Sur (Brasil, 
India, Mkxico, etc.). 

En tkrminos rnás generales, el problema del cometrio 
entre el Norte y el Sur sigue siendo hoy en dia un tema 
sin resolver, no s610 por 10 que pueda tener de inter- 
cambio desigual, sino, sobre todo, por 10 que tiene de 
escaso y marginal. La preocupaci6n por los tCrminos de 
intmambio y el aeciente protecrionimo de los pafses del 
N o m  esta siempre en el ddogo formal como 10 estP en 
la base objjtiva de las relaciones entre ambos. Tras 

Luis DE SEBASTIAN muchos &os de protesta en este terreno no se ha conse- 
guido alterar sustancialmente la situaci6n, a pesar de 

Con~ultor del Area de Ciencia y Tecnologfa los sistemas de preferencias, generalizadas o no, que se 
del Banro Interamericano de Derarrollo (BID) ,  han ido estableciendo con los años bajo las presiones 
Wasbington. del Sur. 
P ~ V ~ ~ J O T  de Economia Internacional Otros temas de este diáiogo sedan la emigracidn, que 
en ESADE y CIDOB. tiende a problematizarse cada vez más en la medida en 
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que el bienestar del Norte sigue atrayendo con fuerza 
irresistible a los hambrientos del Sur; la inver~idn dircr- 
ta que realizan los paises ricos y sobre todo la de sus 
empre5a.s mnltinacionale~ que siguen siendo un factor 
influyente en las decisiones econ6micas, y frecuente- 
mente tarnbién en las políticas, de 10s paises que las 
hospedan. La ayuda al de~amIIo de 10s paises con me- 
nos recursos y pibilidades sigue siendo un tema que 
preocupa e interpela 10s paises rnás ricos. Tambidn 10 es 
el problema de la infancia, uno de los aspectos conaetos 
y rnás sangrantes de la tragedia del subdesarrollo, al 
que La opini6n pública mundial parece sentirse espe- 
cialmente sensible y el problema de la mnjer, que a a d e  
unos aspectos hoy rnás estudiidos a este complejo de 
problemas que constituye el subdesarrollo. 

~ i e v e  historia del  didlogo None-Sur 

Al diáiogo Noy-Sur le ha salido hace unos meses 
un adversari0 o competidor: el diáiogo Noroeste-Este, 
que atrae la atenci6n y posiblemente tarnbién los recur- 
sos disponibles para la ayuda de 10s paises ricos del 
Norte en su intento de acelera el desmantelamiento de 
las economias socialistas del Este europea Y no es que 
el diáiogo cctradicionalw Norte-Sur, en su acepci6n in- 
tencional y formal, estuviera muy vivo. Este diáiogo era 
rnás bien monecino desde la segunda crisis del petr6leo 
y desde que el Norte entr6 por el camino del ccajuste 
positivo* en la década de 10s ochenta. 

Realmente el dialogo Norte-Sur solo coment6 cuan- 
do interes6 de veras a 10s paises industrializados y se 
acab6 cuando a estos dej6 de parecerles importante. El 
dialogo Nom-Sur, en su sentido objetivo, había existi- 
do desde que se constituyeron como paises indepen- 
dientes, normalmente por disoluci6n de 10s imperios 
coloniales, 10s temtorios que habían sido integrados 
como colonias al sistema capitalista mundial. Pero el 
surgimiento del diáiogo Norte-Sur, formalmente como 
actividad intencional, esta hist6ricamente vinculado a 
las demandas de un Nuevo Orden Econ6mico Interna- 
cional, formuladas en la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas por la practica totalidad de 10s paises 
subdesanollados en las Sesiones Especiales Sexta 
(1 974) y Séptima ( 1975). Estas demandas llegaban en el 
momento del aiunfo de la OPEP, cuando pareda que por 
tin l a  productores de materias primas iban a poder impo- 
ner sus téiminos en estos mercados a base de ucornmodity 
p e n ,  (el poder de las materk primas). 

Las propuestas para un NOEI (Nuevo Orden Eco- 
n6mico Internacional) fueron percibidas por los paises 
industrializados, con la excepci6n quizd de los escandi- 
navos y Holanda, como una amenaza (C. Fred Bergs- 
ren, uThe Threat from the Third World~,  Foreign Po- 

licy, verano de 1973, pp. 102- 104), como una anueva 
guerra fría* (Irvin Kristol uThe New Cold War*, 
Wall Street Joumal, 17 de julio de 1975). Fuk Henry 
Kissinger quien exhort6 a los estadistas de su campo a 
dialogar con el Tercer Mundo en vez de ir a una con- 
frontacidn directa con d1 sobre la cuesti6n del control de 
10s mercados de materias primas. 

La primera subida de los precios del petr6leo, que se 
cuadruplicaron en dos aAos (10 que muestra 10 bajos 
que estaban, ya que pudieron subir tanto sin que se 
hundiera la economia mundial!), trastoc6 el ordena- 
miento econ6mico internacional entonces vigente, que 
era percibido como un desorden por 10s paises exporta- 
dores netos de materias primas. Los países industriali- 
zados, y notablemente 10s Estados Unidos que habían 
esrmcwado su sistema de vida sobre el hecho de un 
precio bajo para la gasolina, percibieron la acci611 de la 
OPEP como &el de productores, y las posibles imita- 
ciones, como una tremenda amenaza a sus niveles de 
vida, que habfan sido establecidos sobre la base de un 
consumo intensiva de materias primas baratas. 

Al sentine amenazados, con raz6n o sin ella, los 
paises indusmalizados iniciaron un diálogo formal. Pu- 
sieron en circulaci6n con todos 10s medios de difusi6n 
con que cuentan un t i p  de argumentaci6n y exhorta- 
ci61-1, bien ajrudados con presiones políticas sobre los 
gobernantes menos convencidos (o más comptos) del 
Tercer Mundo,'para impedir que 10s paises subdesarro- 
llados se organizaran y pusieran cabeza abajo el sistema 
de comercio entre el Norte y el Sur. Los paises indus- 
tridiados entraron en el diáiogo Norte-Suc y se avinie- 
ron a discutir el NOEI que proponían sus antagonistas 
solamente bajo la amenaza de acciones unilaterales con- 
certada, que afectarian 10s mercados de materias pri- 
mas. Era en ciem manera como dialogar con un loco 
que les amenazara con una pistola. 

Para poner las cosas en tdrminos claros y sencillos, se 
puede constatar que, habiéndose reducido el poder de 
la OPEP sobre el mercado del petr6leo y alejada la 
posibilidad de que se constituyeran otros cárteles de 
productores de materias primas, se acab6 el Diíüogo 
Norte-Sur y 10s paises industrializados dejaron de dis- 
cutir, y aun de mencionar, el Nuevo Orden Econ6mico 
Internacional. Cuando supieron que la pistola del loco 
estaba cargada con balas de fogueo, le dieron la espalda 
y siguieron con sus negocios. La aisis de la deuda exter- 
na del Sur, con la amenaza de una moratoria unilateral 
o repudio total de la deuda por pane de un &el de 
deudores, oblig6 al Norte a reanudar el diáiogo. El 
miedo a la quiebra del sistema bancario de 10s Estados 
Unidos les tuvo hablando con 10s deudores para evitar 
la cathtrofe. Pero la historia se repite; a medida que se 
difumina el peligro de una crisis financiera, las gana de 
dialogar se pasan o el dialogo se convierte en un dicta- 
do sin contemplaciones. 



EL DIALOGO NORTE-SUR 

Las relaciones econ6mica.s entre el Norte 
y el Sur 

El diálogo en el sentido objetivo, como sistema de 
relaciones econ6micas entre el Norte y el Sur, muestra 
en la actualidad una tendencia a la baja, es decir, a ser 
cada vez menos importante. 

Eso reflejan clararnente las estadísticas globales del 
comercio internacional de mercandas. 

Cuadro 1 
PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PAISES 

INDUSTRIALIZADOS 
(En porcentajes dd total) 

obos pejses Indust. 638 6 6  67,l 67,5 69,5 73,7 73,4 
Paises SuWewdl. 32.3 30,l 28,4 %,1 21,9 220 21,O 
- A h  4,9 4,8 4,4 4,2 4,l 3,2 2,8 
- Asia 7,4 7,s 7,8 8.4 8,O 7,7 8,3 
-0nenteiMo 12,2 9,8 7,7 6,6 5,6 3,7 3,7 
- AmencaLabna 6,l 6,2 6,6 6,6 6,3 5,O 4,7 
~Y~ 2,3 2,6 2.6 2,4 2,l 1,7 1,7 

Fwnle i n t m l m l  Monelary Fud,  DifoctM OI Tr* siaüstjcs. Y w k b d ~  1988. Wssh~nglon 
1 9 8 8 , ~  12 

Las cifras cantan por sí solas. Las importaciones de 
10s paises industrializados que provienen de los paises 
subdesarrollados han pasado de ser el 32,3 por ciento 
en 198 1 al 2 1 por ciento en 1987, una pérdida de 1 1 
puntos porcentuales, que marca el repliegue de 10 que 
podríamos llamar el ccdidlogo  comercial^ entre Norte y 
Sur. Es notable el retroceso del comercio en Africa, que 
en drminos relativos se ha reducido en casi un cien por 
cien, y con Medio Oriente, 10 que refleja la caída dríísti- 
ca de 10s precios del petr6leo. El comercio con América 
Latina tambidn se ha reducido considerablemente en 10 
que va de década, a pesar de 10s esfuerzos exportadores 
de 10s paises con problemas de deuda. 

La misma imagen se obtiene del lado de las exporta- 
ciones. 

Cuadro 2 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PAISES 

INDUSTRIAUZADOS 
(En porcentajes del total) 

ohos paise~ hdusl. 65.2 66.2 68,4 70,l 71,6 74,l 75,O 
Fnk SuWewoW. 30,l 29,l 268 253  24,l 21,8 20,9 
URSS y &os 2,s 2,6 2,6 2,3 2,2 2.0 1,7 

La simple observaci6n de estos dos cuadros nos reve- 
la que el comercio internacional es cada vez míís un 
negocio entrc paf~es indu~tn'afizados. Las tres cuartas 

partes del valor de tocias las mercancias que se comer- 
cim internacionalmenre corresponden a transacciones 
entre paises del Norte y s610 una quinta pane es el 
comercio entre el Norte y el Sur. Y 10 que es peor: la 
tendencia que se descubre en estas relaciones es a la 
baja, es a ir reduciendo cada vez m b  este comercio. 

La tendencia aparece tarnbidn en las relaciones de la 
Comunidad Econ6mica Europea con los paises subde- 
sarrollados, a pesar de los sistemas de preferencias que 
tiene la CE con los paises ACP y con otros. 

Cuadro 3 
PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE LOS DOCE PAISES 

DE LA CE 
(En porcentales dei total) 

1985 1986 1987 1 M  

CE m i m  534 $7,8 58,8 58,l 
exba CE 46,3 42,l 41,l 41,7 
- USA 7,9 7,l 6,7 7,4 
-m 3,3 4,2 4,2 4,s 
- Amencalah 3,4 2,5 2,3 2,s 
- Paises ACP (66) 3,s 2,6 2,O 1,9 

Fuenle. Eurostal. ExW TW MonWy Wisks. Bruselas 1989, n 1, p. 16, n 11, p. 2. 

El comercio de la CE ha llegado a ser intracomunita- 
rio en un 6 0  %, pero el total de su comercio con los 
paises industrializados esd en tomo al 75 9%. Es nota- 
ble c6mo se van reduciendo relativamente las relaciones 
comerciales de la CE tanto con Amdrica Latina, con la 
que no tiene acuerdos preferenciales explícitos, como 
con 10s 6 6  paises de la ACP, con 10s que ha fumado los 
Acuerdos de Lomd. 

En Espaita es especialmente acusada la tendencia 
a comerciar cada vez menos con 10s paises subdesarro- 
Ilados. 

Cuadro 4 
PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 

(En porcentajes del total) 

otros pejses hdusl. 50.4 53.5 52,6 529 55,2 69,9 71,8 
Paises SubdewoY. 47.3 438 44,4 44,l 41,9 27,9 24,4 
-hbi~aLaW 1 1  O 1 8  1 1  1 1  6,8 6,O 

Fwnle: htmllcnal Monetary FUM, DifoctM of Tmfb Strtislia. Y ü a h o k  1988. Washington 
1988. p. 364 

Naturalmente, el punto de inflexi6n se sinia en 
1986, aÍio de la entrada de Espaita en la CE, cuyo 
impacto sobre el comercio con los paises del Sur ha sido 
enorme. Se ha reducido en 20  puntos porcentuales, y 
con América Latina en casi un cien por cien en tkrminos 
relativos. 

En 1979 10s Estados Unidos, el mercado donde tra- 
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Cuadro S 
PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES 

DE LOS ESTADOS UNlDOS 
(En porcentaies del total) 

Cuadro6 
COMPROMISOS DE CREDITOS A LARGO PLAZO A PAISES 

SUBESARROUADOS 
(En miles de millones de d6lares) 

Euopa Occ. 21,3 20,7 21,7 23,l 24,2 30,6 305 
Can& 19,6 20,8 20,3 20,8 19,l 14,6 15,l 
A & ¡ ¡  Lat. 156 15,9 145 13,6 11,2 t3,4 13,7 
JaPiKl 15,2 15,9 19,7 19,4 21,9 18,3 17,7 
Asia 19,3 19,4 19,4 18,O 19,3 20,9 205 
P.I. sh NK: 561 57,4 61,7 63,3 652 63,5 63,3 

A h  2,7 2,7 0,6 1,5 1,8 0.7 0,6 
Asia 11,l 9,4 9,4 7,5 8,2 8,5 7,6 
Amirica Laiha 223 152 16,l 2,4 8,5 2,7 6,4 
PajsesOCDE 51,6 27,9 29,9 30,2 37,9 52,6 959 
(Pa ciento de total) 52,s 41,3 442 53,6 53,2 624 75,2 
Total 98,2 675 67,s 563 71,3 843 127,5 

dicionalmente rnás han vendido los paises subdesarro- 
llados, importaban de 10s paises industrializados el 
53 % de sus importaciones totales; en 1987 era ya un 
63 %. De la misma manera las exportaciones a otros 
paises industrializados habian pasado, en ese periodo, 
de ser el 62,8 % en 1979 al 66 %, a pesar de las 
dificultades para exportar con un d6lar sobrevalorado 
(Tbe Economic Report of tbe Pmident  1989, US Go- 
vernment Printing Office, Washington 1989, p. 427). 
El desglose aparece en el cuadro 5. 

Como se puede apreciar, Estados Unidos sigue sien- 
do el principal mercado, en tdrminos relatives y absolu- 
tos, para muchos de 10s paises subdesarrollados, como 
es el caso de 10s latinoamericanos y 10s de la cuenca del 
Pacifico. En contra de 10 que las tendencias imperialis- 
tas y aislacionistas podrim sugerir, 10s Estados Unidos 
es un mercado rnás abierto para 10s paises del Sur que 
Europa. De todas manera, no 10 es suficientemente. 

La inversi6n internacional 

Si decíamos que el comercio de mercancias se ha 
vuelto un negocio entre paises desarrollados, con rnás 
raz6n 10 podemos decir de las finanzas internacionales. 
Los flujos de la inversi6n internacional tambidn se diri- 
gen mayoritariamente a 10s paises del Norte, no sola- 
menre desde 10s mismos paises del Norte, sino incluso 
desde 10s paises del Sur. Los grandes mercados finan- 
cieros de 10s paises rnás desarrollados, notablemente 
Estados Unidos, Japón, Alemania y Gran Bretana, ab- 
sorben rnás del 90 % de todos 10s fondos privados que 
circulan por el mundo. El Sur se ha vuelto un exporta- 
dor net0 de capitales por primera vez en la historia en la 
ddcada de 10s ochenta. S610 de Amdrica Latina (la re- 
gi6n mejor documentada a este respecto) salen cada 
año unos 25 a 30 mil millones de d6lares netos en 
direcci6n al Norte. Los pagos de 10s intereses de la 
deuda, la devolucicin de udditos y la desinversi611 en 
direcci6n al Sur, hacen que el balance net0 arroje un 
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Fuente: lntmt~and Monetary F&, l n f t w t i w l  Cllpitd Mukas. [kvdopnwts d nd. 
abnl 1989,pp. 112y 113lableJA24yA25. 

flujo *contra natura, (o <<contra historia))) de Sur a 
Norte. 

Los flujos de fmanciaci6n al desarrollo, computados 
en base a los datos del Fondo Monetari0 Internacional, . 

eran en 1981 de 89.000 millones de d6lares; en 1982, 
el año de la crisis de la deuda, este flujo se habia reduci- 
do casi a la mitad y era de 54.000 millones; en 1986 
fue negativo en 1 .O00 millones y en 1987 se habia 

, 

recompuesto pero solo era de 20.000 millones. (FMI, 
International Capital Markets. Developments and Pms- 
pects. Abril 1989, Washington, p. 28). 

Los fondos para el desarrollo son normalmente pres- 
tarnos a largo plazo. En el cuadro 6 se ofrece la evolu- 
ci6n de la distribuci6n de 10s udditos a largo plazo 
entre zona del mundo. 

Asi pues, nos encontramos con que 10s créditos a 
largo plazo se concentran, en sus tres cuanas panes, en 
10s paises industrializados y ricos, miennas la marta 
parte restante tiene que repartirse entre 10s miles de 
millones de habitantes que necesitan capital para su 
desarrollo. El diálogo-prestarno del Norte al Sur es' 
tambidn bastante poco importante. 

Si atendemos a la inversi6n internacional directa ve- 
remos que la situaci6n es muy parecida. Las tres cuanas 
partes de la inversión se realizan en paises industrializa- 
dos y s610 la cuarta parte restante en 10s subdesarrolla- 
dos. Los cuadros siguientes muestran la situaci6n con 

Cuadm 7 
LA INVERSION DIRECTA DE LOS ESTADOS UNlDOS 

EN EL EXTRANJERO 
(En millones de dblares) 

En paises industrializados 194.691 (75 %) 233.315 (755 %) 
En países subdesanollados 60.270 (23 %) 71.174 ( n  %) 
En obos 4.601 ( 2%) 4.304 ( 1,5 %) 
TOTAL 259.562 308.315 

Fuente: US Depsrbnent d Cmmrce Suvey OI Curcml Bums, ~wu, 1969, vd 68 N. 6, p. 81 



Wro 8 
VALOR DE LOS ACTIVOS M LAS MULTINACONALES 

NORTEAMERICANAS 
(En millones de ddares) 

~ a i s e s ~ d o s  575.273 (68,g %) 6 n . i ~  (72,~ %) 
Paises sdxhd&s 245.946 (235 %) 242.377 (26 %) 
TOTAL 834.636 932.225 

Wro 9 
EMPLEO GENERADO POR LAS MULINACIONALES 

NORTEAMERCANAS 
(En mles de personas) 

respecto a la inversidn de los Estados Unidos, que sigue 
siendo el mayor inversor a escala mundial. Su compor- 
tamiento es un paradigma del comportamiento inver- 
sor de otros países. Aunque tambih es posible que los 
nuevos inversores estén invirtiendo, ya desde el princi- 
pio, relativamente mucho rnás que los inversores anti- 
guos en los paises indusmalizados. 

Estos datos reptesentan el valor contable de las ac- 
ciones de las empresas nofteamericanas en el extranjero 
o de aqueilas en que 10s norteamericanos poseen rnás 
del 10 % del capital. Cualquiera que sea su significado 
contable, 10 importante es c6mo se reparten entre Nor- 
te y Sur. Lo mismo se observa en 10s cuadros 8 y 9 
donde se muestra el valor de 10s activos de las empresas 
multinacionales norteamericanas y el empleo que gene- 
ran. 

Esta acumulaci6n de datos valida la afrrmaci6n de 
que fas relaciones econdmicas entre el Norte y e¿ Sur están 
en plena decadencia. Esto es mucho rnás verdad si de 
las estadísticas referida a 10s países subdesarrollados 
sacáramos la docena de paises de reriente indrrstrializa- 
cidn (Corea del Sur y los utigres asidticos,, India, Bra- 
sil, Mdxico, Indonesia, etc.), que concentran la mayor 
parte del comercio y de la inversidn que todavía se 
realiza con el gmpo de los paises subdesarrollados. La 
mayor parte de 10s paises de este gmpo esd sufriendo 
un progresivo marginamiento econ6mico a escala inter- 
nacional, o desenganche de 10s flujos de mercandas, 
servicios, tecnologia y finanzas que se mueven por el 
mundo. 

Las razones del desenganche son múltiples. Buscan- 
do las causas rnás genemles podemos decir que la estra- 
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regia de globalidad de las empresas multinacional&T 
de 10s grandes bloques comerciales (CE, Estados Uni- 
dos y Japón) ha quitado protagonismo a los paises 
pequerios y medianos en las actividades del comercio y 
la inversi6n. Para una gran empresa multinacional ser 
global implica estar implantada en 10s grandes merca- 
dos y comerciar desde ellos. Esta tendencia ha contra- 
rrestado y en parte suprirnido a la tendencia de los años 
cincuenta y sesenta de mundializar la producción, bus- 
cando la proximidad a 10s yacimientos de las materias 
primas y la mano de obra barata. Esta búsqueda ilev6 
las actividades productivas de muchas empresas a los 
paises del Sur. La actual tendencia a concentrar las 
actividades productivas eri 10s grandes bloques comer- 
ciales est6 deshaciendo las influencias bedficas de la 
intemacionalizaci6n de la producci6n. 

Tambidn es importante en este contexto el hecho de 
que el comercio internacional de nuestros días es cada 
vez rnás comercio intra-industrial, es decir, comercio en 
manufacturas diferenciadas (coches, televisores, ali- 
mentos y bebidas envasados, artículos de moda, etc.) 
que constituyen la principal producci6n industrial de 
10s paises desarrollados. En la medida en que el comer- 
cio en manufacturas va siendo rnás importante, en tdr- 
minos de valor, que el comercio interindustrial o dási- 
co, que intercambia manufacturas por materias primas, 
en esa medida la participaci6n de 10s paises industriales 
en el comercio se hace mayor. En este tipo de comercio 
10s paises que comienzan su indusmalizaci6n encuen- 
tran muy difícil la competencia, sobre todo a causa de 
su retraso tecnol6gico. Aunque algunos, Corea, Tai- 
wan, Singapur, etc. han sabido aprovechar la inversi6n 
extranjera en un proceso de copia y aprendizaje que les 
perrnite ahora competir con 10s campeones. Pero parece 
que el imitarlos no es algo fdcil, abierto a todos 10s 
paises subdesarrollados. 

Según ha analizado Peter Dmcker, uno de 10s gran- 
des gunis de la administraci6n de empresas, los cam- 
bios de la economia mundial implican tres cosas para 
10s países subdesarrollados (Peter Dmcker, ccThe 
Changed World Economy~, The Ftvntiers of Manage- 
ment, Harper and Row, New York, 1987, pp. 2 1-49). 
Primero, que las materias primas cada vez se usan me- 
nos en la producci6n industrial, como resultado de la 
sustituci6n de materias naturales por materiales sintdti- 
cos, artificiales fabricados por el hombre. De hecho una 
de las líneas maestras de avance de la innovaci6n tecno- 
16gica actual es la de 10s nuevos materiales. La fibra 
Óptica, por ejemplo, esta sustituyendo al cobre como 
conductor, como ya las fibras y los tintes sintdticos 
habían sustituido en la industria textil a las fibras y 
tintes naturales. Crecientemente se sustituye al alumi- 
nio y las aleaciones metdicas ligeras que fueron vitales 
para el desarrol10 de la aviaci6n y los transportes mo- 
dernos por fibra de vidrio y carbono, plásticos duros, 
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asi como cerámicas industriales. Por o m  parte, los pro- te, que siempre se ha propuesto como elemento a largo 
ductos de rnayor valor aadido, los semiconductores plazo indispensable en una estrategia de desarrollo au- 
por ejemplo, y roda la electr6nica moderna tienen un rocentrado. 
componente relativamente muy pequefio de materia 
prima. La telaci6n entre valor de la materia prima y 
valor del producto fmal es cada vez menor. Es el desen- 
ganche de la producci6n de materias primas de la pro- 
ducci6n manufacturera moderna. El problema de la deuda externa 

En segundo lugar, Drucker llama la atenci6n sobre 
el desenganche de la producci6n industrial y el empleo, Para una gran parte de los países subdesarrollados el 
en el sentido de que un cierto valor de producto indus- tema principal del diálogo Norte-Sur tendría que ser la 
trial cada vez necesita mena mano de obra para reali- soluci6n al problema que atenua su desarrollo econ6- 
zarlo. La mecanizaci6n y robotizacidn de la manufam- mico e hipoteca su futuro desde hace ocho años, la 
ra moderna hace que el empleo industrial, en el mejor deucia externa. 
de los casos, se mantenga estancado y que se puedan La deuda total de los paises subdesarrollados en 
esperar muy pocos empleos nuevos de la inversi6n en la 1989 arroja la enorme cifra de 1.279.000.000.000 
industria moderna. Los paises con abundante y barata d6lares (unos 1,3 billones), equivalentes a 150 billones 
mano de obra no disponen ya de una ventaja compara- de Pesetas, casi cuatro veces el PIB de EspaAa. Esta 
tiva significativa en el h b i t o  internacional, dado que cantidad representa el 34 por ciento de roda la produc- 
los costos de la mano de obra representan una propor- ci6n Y 132 por ciento de las exponaciones de hienes y 
ci6n cada vez menor del valor del producto final. Los servicios de este gmpo de ciento y pico paises. (Los 
altos costos de la mano de obra en 10s paises altamente datos están tomados de: International Monerary Fund, 
industrializados, como Jap6n y Alemania, se ven com- World Eronomic Outlook 1989, abril 1989, Washing- 
pensados por la enorme productividad de los obreros y ton, PP. 186 y 192). 
técnicos que manejan los robots y 10s procesos muy El Sur tiene dos tipos bhicos de deudores. En pri- 
mecanizados. La mano de obra barata de los paises mer lugar, los países con m h  recursos, que contrajeron 
subdesarrollados no ofrecen ya atractiva al estableci- su deuda con 10s grandes bancos privados que configu- 
miento de la industria moderna, a no ser en actividades ran 10 que se llama (cel sistema financiero internacio- 
de umaquilan en la industria de la confecci6n. nalm; en esta categoria están 10s grandes deudores: Bra- 

Por Último, Dmcker s&da quizi como el cambio sil, MCxico, Venezuela, Argentina, Corea, Indonesia, 
m h  fundamental en la economia internacional la cre- Nigeria, etc. Están ademh 10s paises m h  pobres, que 
ciente separacidn (por no hablar de desenganche) de la deben sobre todo a los organismos multilaterales (Ban- 
economia real, la economia de las mercandas y l a  =- co Mundial, FMI, Bancos regionales de desarrollo, etc.) 
vicios, de la economia financiera o ueconomia simMli- y a las agencias nacionales públicas de desarrollo (AID 
cau. Esta es la que mueve realmente a los paises y a sus en Estados Unidos, por ejemplo, el Banco Exterior de 
economias. Mientras el valor total del comercio en bie- Espana, etc.). Las tipos de problemas que tiene cada 
nes y servicios era en 1987 de unos 3,5 millones de grup0 son distintos. Generalmente, cuando se habla de 
d6lares al año, las w c c i o n e s  diarias en el mercado 10s problemas de la deuda externa, se habla del primer 
interbancario podian llegar a 300.000 miilones de d6- porque es el que preocupa a 10s intereses 
lares, 10 que da unos 75 billones de d6lares al a o .  Si privados, y Por 10 tanto el que consigue m h  prensa y 
tenemos en cuenta que en el mercado de divisas (mone- m h  atencidn internacional. 
da extranjera) se transan unos 150.000 rnillones de Objetivamente hablando éste es el problema m h  
d6l- diarios (50 billones anuales), el valor anual de difícil de resolver, porque en 61 se enfrentan intereses 
las simMlicas seria de 125 billones de privados, fuera del control y de la obediencia de 10s 
d6lares, 35 veces el u& de laJ tranjacriones de la eco- gobiernos, con 10s intereses de estados soberanos; mien- 
nofflfa mal, La impo-cia de la economia simMlica tras que en el segunto tip0 se enfrentan generdmente 
aparece en el problema de la deu& externa que vete- gobiernos a gobiernos y la soluci6n es susceptible de 
mos a continuaci6n. arreglos políticos m h  fdciles de lograr. Ademh, en este 

Los efectes del desenganche son ambiguos, porque, segundo el mont0 de la deuda es menor, aunque 
aunque a primera vista parece llevar a mayores cotas de tambien la ca~acidad de Pagat de 10s paises deudores es 
a- y pobreza, si se n>ma una perspectiva de luge mucho m h  pequefia. Unos y otros ven sus econornías 
pla20 podria una en la en que estancada y 10s niveles de vida bajando por las múlti- 
Heve a paises pobm a intensificar el &dogo SW- ples limitaciones que les impone su situaci6n de deudo- 

SW, d&, las telaciones emn6micas entre p h  de res. En todos ellos la posibilidad del aecimiento es la 
grado similar de desarroll0 o pr6ximos gmgt;rfi-en- soluci6n del problema de la deuda y el retorno a una 
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relaci6n normal con las fuentes internacionales de fi- blema, o bien vendiendo los dculos de deuda en merca- 
nanciamiento. dos secundarios a un descuento sustancial, o simple- 

Las grandes deudores, Brasil, Meico, Agentina, mente borrando de sus activos 10s préstamos al Tercer 
Venezuela, etc. han hecho grandes e s f u m  desde la Mundo. Estas operaciones de los bancos p o d h  pare- 
explosi6n de la deu& en 1982 para restablecer su ae-  cer un acercamiento a la soluci6n total del problema en 
dibilidad financiera internacional, pero han tenido la medida en que 10s bancos, siri un costo excesivo 
unos resultados totalmente insuficientes. Han tenido (aunque es un costo que han ido contrayendo poc0 a 
que llevar a cabo, por las buenas o por las mena bue- poc0 al reducir sus ganancias estos dos), pudieran per- 
nas, 10s planes disefiados y aprobados por la comuni- donar una buena parte de la deuda. Pero la cosa no es 
dad financiera internacional, e impuestos por el Fondo tan simple; es cierto que en estas condiciones un impa- 
Monetatio Internacional, que ha estado actuando en go de la deuda causaria menor dafto al sistema fman- 
esta crisis como gendarme financiero para restablecer el ciero que en 1982 (10 cual hace al impago más factible 
orden en el sistema fmanciero, rnayormente privado, políticamente), peto los bancos que se libren del pro- 
internacional. A pesar de todos los enormes costos del blema con costos sustanciales no volverán en muchos 
ajuste, el saldo de la deuda ha seguido aeciendo, por 10 a o s  a conceder préstamos a los paises del Sur, cual- 
menos hasta 1987. quiera que sean las condiciones objetivas de 10s présta- 

mos. Los países del Tercer Mundo quedarian depen- 
Cuadro 10 diendo para su financiamiento de los organismos 

SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL DESEMBOLSADA, multilaterales que hoy por hoy no tienen fondos sufi- 
1982-1 988 cientes para fmanciamientos &I elevados. La soluci6n 

(En millones de &es) completa del problema de la deuda no esth únicamente 
1982 1!W 1W 1985 19B6 1987 1988 en reducir 10s flujos de su servicio, que suponen entre el 

40 y el 50 por ciento de las ganancias por exportacio- 
Argentina 43.634 45.949 48.906 49.148 49.602 56.472 59.600 nes, sino en reanudar las relaciones normdes con las 
Brasil 91.916 97.487 104.707 106.707 112.765 123.961 112.301 centros financieros, miarn se siga necesitando ,finan- chik 17.313 18.107 19.878 20.308 20.181 21.104 18.971 
Mxii 86.110 $3.083 95.015 96.650 100.887 107.424 101.807 ciamiento del exterior. 
Venezuda 32.045 37.431 36.456 34.682 34.708 36.518 34.838 
Total A.L. 333.076 360.267 377.408 387.687 405.431 441 .I 19 426.000' 

Los bancos están pagando de una forma u otta por 
los mores que cometieron al dar préstamos en unas 

' ESI- cantidades y en unas condiciones que resultaron impru- 
eanco 'terammam de Desando, y Latha, dentes. Pero los paises deudores no se beneficiari de Inlom~, 1989, W w o n  1989, p. 529 Cuedm E-1. 

ello, porque para ellos sigue existiendo la obligaci6n de 
ES bastante obvio que una estrategia que ni siquiera pagar todos los préstamos, aun cuando el mercado 

ha conseguido frenar el aumento de la deuda en seis haya descontado su valor en m k  del 50 por ciento. El 
años es mala estrategia. Pero se sigue insistien& en problema est4 ahora en encontrar mecanismos para que 
ella, porque no se quiere aceptar la eistencia de dter- ese descuento del mercado se pase a los deudotes, es 
nativas. De esta manera ni 10s aaeedores, que no co- decir, que realmente deban menos, o deban 10 que el 
bran todo y a tiempo, ni 10s deudores, que pagan lo mercado libre ha determinado. Sin embargo, siendo los 
que pagan con enormes sacrificios sin poder vislumbrar grandes aaeedores empresas privadas en unos paises 
el fin del túnel, están satisfechos con la estrategia del donde se cultiva (cuando conviene) la ideologia liberal, 
ajuste. no parece decente que los gobiernos obliguen a los 

Los grandes bancos se es& preparando para lo be- bancos a reducir el monto de la deuda. Eso es 10 que 
vitable: una reducci6n sustancial del mont0 de la deu- intenta por la persuasi6n y con inciertas promesas el 
da con la consiguiente reducci6n de 10s pagos por bte- Plan Brady (de Nicholas Brady, Secretari0 del Tesoro), 
teses. Están acumulando resemas para cubricse de las que representa la postura oficial del gobierno de los 
pérdidas de activos que consideran inevitables.  os Estados Unidos. Hasta ahora los grandes bancos ameri- 
bancos europeos, por 10 que se sabe, están cubiertos en canos no han aceptado el Plan Brady y, aunque el 
una gran proporcidn, entre el 80 y el 100 por cien, mayor de ellos, el Citicorp, parece dis~uesto a apottar 
contra los préstamos a los países del Sur que consideran 3 .O00 millones de d6lares en el préstamo que se nego- 
como de ccdificil cobro* e incobrables. Los bancos de cia con Mkxico, no parece que su ejemplo haya abierto 
Estados Unidos y Gran BretaAa están cubiertos contra nuwo taeno.  
esa eventualidad entre el 40 y 50 por ciento. Solo los Los gobiernos deudores, mientras tanto, solo quie- 
bancos japoneses, que confían en la proteccidn del ren adaptar 10s pagos del servicio de la deuda, que no 
co de Japón, si las cosas se pusieran difíciles, no timen repudian, a las necesidades de crecirniento, el creci- 
un elevado fndice de cobemua. miento irrenunciable, de unas economias que tienen 

Los bancos más pequenos se van librando del pro- que alimentar a una poblaci6n aeciente. Esto les haría 
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prolongar por muchas generaciones el pago de la deu- 
da, porquelosinteresesqueno sepagan se acumuian al 
principal, pero darían una posibiidad al aecimiento. 
El ingteso per cápita, una simple medida del nivel de 
vida de la pobiacih, era en 1988 (2.336 d 6 h  de 
1988) menor de 10 que era en 1980 para el conjunt0 de 
la regi611 (2.5 12 d 6 h ) .  De ahí que se pueda hablar 
con toda verdad de la udécada perdidan en América 
Latina. 

Con mucha rnás raz6n se puede hablar de una o dos 
decadas perdidas en Africa. Un reciente estudio del 
Banco Mundial sobre los países del Africa Subsaharia- 
na (cuarenta y uno, si se cuentan Madagascar y las islas 
Comores, Mauriaus y Seychelles) pinta una situaci6n 
todavfa más catastr6fica que la de America Latina. Si 
en Arnkica Latina el ingreso per cápita se ha reducido 
en un 0,9 por ciento durante la presente década, en 
Africa se ha reducido en un 2,6 por ciento en el mismo 
período, y en un 1,4 por ciento desde 1970. (Datos 
tomados de: ctThe bleak continentn, Tk Economi~t, 
Londres, 9 de diaembre de 1989, p. 78-79). La deuda 
africana supone el i50 por ciento de sus exportaciones 
de bienes y serviaos y su servia0 ha consumido el 30 
por ciento de las ganancias derivada de las exponacio- 
nes. El problema de Africa no es solamente el estrangu- 
lamiento de la deuda, sino la falta de ingtesos por el 
comercio y la falta de fondos, gratuitos o en tdrminos 
concesionales, para fmanaar nuevos ptoyectos de desa- 
rrollo especiairnente agrícolas. Y necesita, más que 
nada, modelos de desarrollo y poiíticas econ6micas 
propias y adaptadas a su realidad, no las que salen en 
serie de los ordenadores del Fondo Monetario, que se 
aplican en cualquier continente o pais pretendiendo 
una validez universal que han demostrado hasta la sa- 
ciedad no poseer. 

Con todo 10 trágico que esto resulta, el problema de 
la deuda no es ya una prioridad para el Norte, como 10 
fue en 1982 y 1983, cuando se pensaba que ponia en 
peligro la vigencia del sistema fmanaero montado so- 
bre los grandes bancos internacionales. En las cumbres 
econ6micas, en los cotilleos del Norte, ya no se habla 
de la deuda, porque ha dejado de ser una amenaza al 
sistema fmanaero internacional. Las alusiones rituales 
al problema en las reuniones bianuales del Fondo Mo- 
netari~ y el Banco Mundii resultan como unas canti- 
nelas o letanias con que se pide pot la adhesi6n de 1os 
deudores a la ortodoxia econ6mica monetario-fiscal y 
se expresan deseos piadosos para que los bancos priva- 
dos sean rnás generosos. Mienaas tanto el Sur se sigue 
hundiendo en la misetia. 

La solua6n del problema de la deuda, 10 diremos 
una vet más, pasa por la socializaci6n de la deuda, una 
socialitaci6n a costa de los países indusuializados, ya 
que ellos se beneficiaron enormemente del proceso de 
reciclaje de los peaod6lares, de donde salieron los fon- 

dos para endeudar a América Latina, Africa y los de- 
rnás paises del Sur. Lo que no se puede es socializar en 
el Sur todos los costos de reequilibrar una situaah en 
la que además de los banca, que ya están pagando 
parte de su error, también inmviniemn los gobiernos 
de los países indusaiaiizados, animando a los protago- 
nista~ del proceso, bendiaéndolos y prometiendo vela- 
damente que darían ayudas en caso de accidentes. 

A este respecto el seawatiado de la UNCTAD, uno 
de los organismos internacionales donde más formai- 
mente se expresa el diálogo Norte-Sur, esaibh recien- 
temente: 

usi las conientes neras de capital con dstino a los pnises 
en desarroll0 deudoces no aumentan considerablemente. no 
se conseguid tan siquiera la tasa mínima de crecimiento 
proyectada. En comecuencia, esos pafses tendcán quizá que 
colmar su dCficit de recursos a expensas de 10s pagos del 
servicio de la deuda. Evitaron esta posibilidad a toda costa en 
la fase inicial de la aisis de la deuda, cuando las pecspectivas 
de que recuperaran pronto la solvencia y el ri&o de aeci- 
miento par& excelentes, peco es posible que no puedan 
seguir evitándola si .creen que la estrategia de la deuda no les 
permite recuperar su solvencia y su crecimiento; de hecho, 
varios países fumemente endeudados con distintos niveles 
de renta y en distintas etapas de desarrollo han restringida ya 
10s pagos del servicio de sus deudas exterior.* 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comemo y 
Desarrollo, lnfme so& el Conrmio y el h a d o  1987. 
*Panorama general*, Naciones Unidas, New York, 
1988, p. 2). 

Problemas comerciales None-Sur. 
La Ronda Uruguay del GATT 

El GATT (del inglés Acuerdo General sobre Aran- 
celes y Comercio), es con la UNCTAD uno de 10s 
organismos internacionales para la negociaa6n, y en 
ciem manera para dialogar sobre los intereses econ6- 
micos encontrados de 10s paises. En la actualidad los 
países fumantes del GATT están en la segunda fase de 
la ronda de negociacidn, llamada Ronda Uruguay por- 
que se puso en marcha en este país. En ella se tendrían 
que estar ventilando 10s problemas que enfrentan a los 
productores de diversos productos, manufacturas y 
productos primarios, por ejemplo, y a los paises con 
diferentes grados de desarrollo y distintas ventajas com- 
parativas en el comercio internacional. Lamentable- 
mente la mecánica de la negociaci6n, en la que prevale- 
ce el principio de la reciptocidad de la concesiones, hace 
que en el GATT 10s paises rnás grandes, 10s que tienen 
rnás que ofrecer, poseen mayot poder de negociaci6n. 
Los paises rnás pequefios se pegan, por asi decir, a 10 
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que consiguen 10s grandes en virtud de la dilusula de 
ala naci6n m h  favorecidas (que extiende automiltica- 
mente las concesiones hechas a un miembro a todos los 
fumantes). Pero muchas veces las concesiones que se 
hacen los grandes entre sí no beneficiari en nada a los 
pequefios. El GATT resulta de hecho un foro de nego- 
ciaci6n para los países grandes. 

En la presente ronda de negociauones los países de- 
sanollados del Norte están pidiendo a los países del Sur 
que liberaiicen el comercio de serviaos. Por servicios se 
entiende actividades que van desde el turismo hasta las 
asesorías de empresas, pasando por 1os derechos de au- 
tor, royalties por licenaas, diseflo y consaucci6r1, publi- 
cidad, y roda la gama de servicios financieros. La pres- 
taci6n de estos servicios se ha convertido en una de las 
principales actividades productivas de los paises del 
Norte. En la balanza de pagos de Estados Unidos, por 
ejemplo, los ingresos por servicios y dividendos de in- 
versiones directa~ en el extrajero equivalen al 70 % de 
los ingresos por exponaciones de mercandas. Es 16gico 
que den mucha importancia a la libre exportaci6n de 
estos servicios por todo el mundo. No hay duda que los 
paises avanzados del Norte timen una clara ventaja 
comparativa en la provisi6n de estos servicios, y preci- 
samente por el10 en los países del Sur con aspiraciones a 
un desarrollo cualitativamente complejo y elaborado se 
pone obstaculos a que su naciente sector de servicios 
modernos sea arrasado por las grandes empresas ameri- 
canas, británicas y japonesas. 

El Último Informe sobre Comercio y Desarrol10 de la 
UNCTAD ( 1988) contiene un imporrante estudio so- 
bre los servicios en la economía mundial. El estudio 
resalta los puntos de conflicto que puden surgir en la 
comercializaci6n internacional de los servicios. La pro- 
ducci6n de muchos de los servicios modernos (comuni- 
caci611 de masas, servicios financieros, asesorías a em- 
presas, etc.), en los que se emplean las tecnologías m h  
avanzadas, tiene una funci6n estrategica de primera 
magnitud. En ella entran en juego la s o b e d a  nacio- 
nal, la formaci6n del capital humano nacional, el con- 
trol de la opini6n pública, el manejo de 10s ahorros 
nacionales, la configuraci6n de las empresas y tantos 
ouos aspectos estructurales, que se consideran compe- 
tencia privativa de la naci6n-estado. 

Por la importancia que se da al comercio de servicios 
es 16gico que países como Brasil, India, Mdxico, Indo- 
nesia, Egipto, Venezuela y otros que disponen de un 
naciente sector de servicios intensiva en informaci6n y 
en capital humano se resisten a dejarse arrollar por los 
más fuertes. Estamos de nuevo en la esfera del *infant 
indusny arguments para la protecci6n de la indusaia 
nacional, que usaron todos los países indusuializados 

para llegar a esa condici6n, y en la del ucomercio estra- 
tdgicos, concepto desarrollado en primer lugar por Ja- 
p6n para justificar la proteca6n de la producci6n de 
tecnologia punta y conquistar así los mercados interna- 
cionales. En otros tetrenos econ6micos este concepto 
esta siendo debatido como el correctiva necesario a-las 
teorías del libre comercio de la ortodoxia liberai que 
tantos costos han ocasionado en Estados Unidos. El 
diiüogo sobre el comercio de servicios estil resultando 
un tanto difícil para los paises del Sur, que tendrían 
tantas onas cosas importantes de que hablar. 

Este tema enfrenta 10s productores tradicionales de 
productos agrícolas de dima remplado, ptincipalmente 
ceceales, con los nuevos productores, que son pdctica- 
mente los agricultores de la CE. Para los Estados Uni- 
dos, un tradicional exportador de cereales, es tarnbih 
muy importante. 

dos  Estados Unidos han propuesto la eliminaci6n de 
todas las poiíticas que distorsi&an la producci611, precios y 
comercio agrícolas en el mundo. Dado que los programas 
@colas internos están íntimarnente ligados con la politica 
c&nercial, el comercio libre exige la reforma de las poiíticas 
agrícolas de naturaleza interna tanco como las medidas aran- 
celarias y las cuotas*. 
(Thr econmic nport 4 t h  Ptrridrnt 1988, U.S. Government 
Printing Office, Washington 1988, p. 14 1). 

Encontramos aquí a los Estados Unidos haciendo 
causa común con 10s países del Sur (Argentina, Uru- 
guay, Paraguay, India, etc.), contra la famosa Política 
Agrícola Común de la CE, por medio de la cual se 
gasta el 60 % del presupuesto comunitari0 para acu- 
mular excedentes invendibles y caros de almacenar, en 
aras de la protecu6n de los agricultores europeos. Una 
protecci6n que fmancian en parte los mismos consumi- 
dores europeos y en parte 10s productores del Sur. Para 
dar pronta salida a estos costosísimos excedentes, la CE 
se ve obligada a subvencionar la exportacidn de cereales 
(como la carne de bovino, la mantequilla y la grasa de 
cerdo), desquicimdo los mercados internacionales. 

El desorden praducido pot estas políticas de protec- 
ci6n a la agricultura nacional en los mercados interna- 
cionales de muchos productos agrícolas y ganaderos 
afecta a Africa mucho m h  que a Estados Unidos o 
Argentina, donde ha conuibuido en parte, según el 
Informe del Banco Mundial arriba mencionado, a la 
caída de la producci6n agrícola y a la destruccibn de 
una economía agrícola de base para alimentar a la po- 
blaci6n y fundamentar el despegue. 



Las banwar nb arancelarjas al comnvio 

Otro contendoso impomte que se ha discutida 
mucho en la Ronda Umguay es el uso creciente de 
barteras al comercio que no consisten tanto en aranceles 
como en otros t ips  de medidas administrativas que 
protegen de hecho a los productores nacionales de la 
competencia exuanjera. Se& el Informe 1988 de la 
UNCTAD. 

*La cuarta parte de las exportaaones de los países subde- 
sarrollados a los rnercados de los países industrializados están 
afectados por una enorme variedad de rnedidas no- 
arancelarias (NTB, del inglés unon-tariff-barrien,), tales 
como derechos aduaneros, restricaones cuantitativas, vigi- 
lancia de las cantidades y precios, licencias discrecionales (no 
automiticas) y limitaciones uvoluntariasu de las exportacio- 
nes. A diferencia de los aranceles, que se aplican por igual a 
todos los paises con los que se comercia, las rnedidas no- 
arencelarias, y particularmente las limitaciones voluntarias 
negociada, se pueden elegir contra países conaetos. El 
abandono gradual del multilateralismo (que era uno de los 
objetivos del GA-JT') en favor a un enfoque bilateral para la 
resoluci6n de conflictes cornerciales esta teniendo serias con- 
secuencias sobre las exportaciones de 10s países en vias de 
desarrollo, cuya carencia de poder negociador les deja en 
clara desventaja de una negociaci6n bilateral,. 
(UNCTAD, Trade and Development Report 1988, New 
York, 1988, p. XIV) 

En la década de 10s ochenta, 10s aumentos mayores 
en importaciones (exportaciones de 10s paises subdesa- 
rrollados) afectada por medidas no-arancelarias se han 
dado en Estados Unidos y la CEE, según la misma 
UNCTAD. En Jap6n, otro de 10s grandes mercados de 
destino de las exportaaones del Sur, la incidencia de 
estas medidas se ha rnantenido rnás o rnenos constante. 
De todas formas en Japdn es difícil de constatar el 
efecto de medidas no arancelarias porque se importan 
pocas manufacturas y el gobierno tiene formas de de- 
sincentivar las importaciones que se escapan a la medi- 
da tradicional de la protecci6n. 

Cuadro 11 
IMPORTACIONES M LOS PAISES INDUSTRlAUWXlS SUlETAS 

A BARRERAS NO-ARANCELARIAS. 1981-1986 
(Porcentaie del total de i r n w t a ~ s )  

ComnidedEuopea 10 13 22 23 
Jpg6n 29 29 22 22 
Estados Undos 9 15 14 17 
Todos P.I. 13 16 19 21 

Las MNA afectan en particuiar a las rnanufacturas 
importadas provenientes de países del Sur, porque se 
concentran en aquellos sectores industriales que en el 
Norte están de capa caída y necesimn protecci6n para 
mantenerse competitivos y conservar el empleo en 
ellos. Los alimentos procesados, textiles y confecciones, 
acero, material elecaico ligero, juguetes, etc. son los 
sectores rnás protegida en el None, precisamente por- 
que en eilos el Sur esta: consiguiendo una dara ventaja 
comparativa, en el sentido tradicional de competencia 
de costos de producci6n. 

Un ejemplo de estas medidas y una de las que más 
afecta a los países subdesarrollados es el Acuerdo Mul- 
tifibras (Multifibre Arrangement, MFA) que regula -y 
limita- el comerio de textiies y confecciones entre el 
Sur y el Norte. Por este arreglo, y denm de las m6lti- 
ples excepciones que permite el GATT, se autoriza a 
1os países del None a establecer acuerdos bilateraies 
con los principales exportadores del Sur, por medio de 
los cuales estos obaenen una mota de importaa6n en 
los mercados de los países ricos. El MFA se ha negoda- 
do ya en su cuarta vetsidn, que estará en vigor hasm 
199 1. El MFA IV ha conseguido induir todos los tipos 
de fibras (seda, lino, yute) que no estaban incluidos en 
los acuerdos anteriores y ha cerrado d o s  10s agujeros 
legales que podia contener. Con el MFA IV la reguia- 
ci6n del comercio de fibras y sus derivados parem estar 
completo. Las pérdidas de potencial exportador que 
esto supone para las nacientes industrias del Sur es 
incalculable, los intentos de calcularlas arrojan canada- 
des del orden de los 2.000 millones de d6lares anuales 
(WB, W d  Deueiopment report 1987, pp. 136-137). 

Fdcil es de ver, después de estas consideraciones, 
cuan irnportante es para los países en vías de desanoUo 
que se vuelva en la rnayor medida posible al sistema de 
comercio a b i ,  libre y muldateral en que se desarro- 
ilaron los p h  hoy rnás avanzados. Pero, desgraciada- 
mente, el protecdonismo no tiende a desaparecer sino a 
aurnentar. Los desastrosos resultados de la balanza co- 
mercial y de cuenta corriente de los Estados Unidos 
estan hacicndo revisar en las universidades y el gobier- 
w la proposici6n normativa de que el comercio libre es 
superiw, en términos del bienestar del pals y del mun- 
do, a cualquier arreglo o regulaci6n del comercio que 
ifnplique proteccionisme. Esto no augura nada bucno 
para el Sur. 

La ayuda al desarrollo 

Para terminar este trabajo, que bien pudiera exten- 
derse en otras tantas pdginas, queremos tocar el tema 
de la ayuda al desarrollo. Para algunos paises, los que 
tienen rnás recursos, mayor capital humano y han desa- 
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mllado ya sectores modernos en su economia, 10 mejor proteccionistas de la industria y la agricultura del Nor- 
que se puede hacer para ayudarles es favorecer su inte- te. Acabaremos con un cuadro que muestra la escasez 

gracidn plena en 10s flujos de fmanciarniento y comer- de la ayuda al desarrollo, en el que Espafia brilla por su 
cio que hoy se dan mayoritariamente entre paises del falta de generosidad. 
Norte. Para ellos 10s obstaculos al desarrolio son la 
deuda y el proteccionisme en todas sus formas y 10s 
remedios una estrategia de la deuda más realista y un 
sistema de comercio abierto. Sin embargo, para la ma- Apéndice 

yoria de pequefios y medianos paises que configuran 10 
que llamamos el Sur econ6mico y político del planeta 
la ayuda ~smcte dicta,, la provisi6n de donaciones y 
d i t o s  en drminos muy favorables sigue siendo algo 
imprescindible. 

Estos paises no tienen ni siquiera la capacidad de 
beneficiarse de las preferencias comerciales y de 10s me- 
canismos automiticos de ayuda que a veces 10s paises 
del Nom les conceden. Tomemos el caso de algunos de 
10s paises ACP induidos en 10s Pactos de Lomd, por 
medio de los cuales, la CE quiere ayudar al desarrollo 
de los paises que fueron sus colonias. Se ha comproba- 
do que 10s paises más pobres del g r u p  no pueden 
beneficiarse del Stabex, fondo de estabilizaci6n de las 
exportaciones, asi como de los sistemas de preferencias 
comerciales, tipo Convenio del Azúcar, que les brinda 
la Cornunidad. Estos paises necesitan ayuda econ6mica 
elemental. Pero ésta no aumenta de acuerdo a las nece- 
sidades de los paises más pobres, ni siquiera en la medi- 
da que serfa justa para compensar por 10s dafios que se 
les causa, aunque sea indirectarnenre, por las medidas 

cuadro 12 
AYUDA OFICIAL AL DESARROUO DE LOS PAISES DE LA OCDE 

1 988 
(En milones de d6lares y como porcenw del PB) 

Nauegs 
Hdanda 
Dinamarca 
Susaa 
Franda 
F i  
Cana& 
Ausbah 
ww 
It* 
R.F. Alemana 
Japdn 
Gran Brelafla 
Wa 
N u e v a Z ~  
Auslne 
Estados Urwdos 
Handa 
E* 
Total OCDE 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
MUNDIALES EN 1986 

(Porcentaies) 

Estados Un& 
JW 
AleMna 
Fra& 
Gran Brd& 

Asia 
Corea del Su 
Hong Kong 

Paises en desanok 
w. pdrbleo 
No-es 

EVOLUC~~N DE LOS PAGOS DE INTERESES COMO PORCENTAJE 
DE LAS EXPORTACIONES, 1978-1 983 

(porcen-) 

Expatsdaeshpetr6leo 
B C M  
Ecuadw 
MBxico 
Peni 
venenrela 

~ ~ ~ p e W l e o  
m 9,6 12,8 22,O 355 53,6 584 
Brasl 24,5 31,5 34,l 40,4 57,l 435 
Cdonbia 7,7 10,l 11,8 218 258 265 
CosteRica 9,9 12,8 18,O 28,O %,I 32,8 
me 17,O 163 193 38,8 49,5 39,4 - 9,3 9,7 17,8 22,2 32,2 143 
R.- 14,O 14,4 14,7 20,2 22,6 245 
WY 10,4 9,O 11,O 12,9 22,4 24,8 

Fwnte: CEPAL, ledsnce pnkmnar & La eanamia Uiroamencana en 1$%. Canweio ExbfiW, 
l e h o  de 1986, p a. 
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El periodo de fmales de la década de los ochenta 
proporciona, de al@ modo, una posiu6n privilegiada 
para evaluar las causas y las consecuenaas de la apari- 
ci6n del llamado fundarnentalismo islámico o islamis- 
mo. Ha transcurrido una década desde que se produjo 
ei éxito más espectacular de este movimiento: el adve- 
nimiento al poder del ayatollah Jomeini en febrero de 
1979 y el establecimiento de la República Islámica de 
Iriin, y se cumplen ahora dos décadas de la toma del 
poder por parte de otro personaje de la política que dice 
haberse inspirado en una visi611 islámica, el coronel 
Muammar el Gaddafi de Libia. 

1989 tampoc0 ha pasado desaperubido por 10 que 
se refiere al desarrollo de esta tendencia. Para empezar, 
y tan s610 en el área del Meditemheo, parecen habene 
activado movimientos afines a la identidad islámica en 
la escena política de varios paises de esta zona: en Arge- 
lia, desput3 del levantamiento de octubre de 1988 en 
el cual las fuerzas islámicas jugaron un papel muy im- 
porrante, el régimen del FLN ha sido obligado a intro- 
ducir grandes reformas tanto políticas como sociales y a 
legalizar el partido opositor islámico, junro a otras fuer- 
zas opositoras no confesionales; en Túnez la lista isla- 
mica obtuvo el 17 96 de representaci6n en las elecciones 
de abril y ahora se consolida como la principal oposi- 
ci6n al rkgimen; en Sudán, oficiales pr6ximos a 10s 
Hermanos Musulmanes tomaron el poder en un golpe 
de estado en junio, derribando así el libremente elegido 
pero ineficaz Gobierno de Sadiq al-Mahdi; en las zonas 
ocupadas de Palestina, en especial Gaza, las fuetzas 
islamicas conocidas con el nombre de Hamas o Movi- 
miento de Resistencia Islámico, aunque aún subordi- 
nada al principal liderazgo nacionalista laico de la in- 
tifada han sido activas; en el Libano, los 
fundarnentalistas Shi'itas, organizados en varios brazos 
del hizb affah, han seguido reteniendo rehenes occiden- 
tales y resistiéndose a un acuerdo de compromiso polí- 
tico en el país; en Jordania, los Hermanos Musulmanes 
obtuvieron un terao de los escaños en las elecuones de 
noviembre de 1989. No obstante, la influencia de estas 
tendencias no ha quedado reducida a 10s confines de ia 
costa árabe del sur del Mediterráneo. En el resurgi- 
miento de las etnias de la Europa oriental la ideologia 
islámica ha jugado un importante papel: en Yugosla- 
via, por ejemplo, hubo un fuerte elemento confesional 
(antagonismo entre cristiana y musulmanes) en el con- 
fiicto serbio-albano que ha hecho estragos en la regi611 
de Kosovo; en el Caucaso, el rinc6n más remoto de 
Europa, el fervor religiosa-nacionalista ha alcanzado 
niveles peligrosos en el conficto entre azerbaijanos y 
armenios, al igual que entre georgianes (aistianos) y 
abjasianos (musulmanes). 

Sin embargo, el año 1989 ha estado marcado sobre 



todo por un asunto que ha despertado el sentimiento 
islámico: el asunto Salman Rushdie. Si bien ha afecta- 
do a todo el mundo isiámico, ha tenido un impacto 
especial entre los musulmanes residentes en Europa, 
dado que es aquí donde el asunto de la publicaci6n y 
distribuci6n del libro ha sido rnás punzante. En Francia 
y Gran Bretaíía en particular, donde existe un conside- 
rable número de comunidades islámicas, Ios lideres is- 
lámicos han hecho de la cuesti6n de prohibir los Versos 
satánico~ el eje central de su campaña para conseguir asi 
el reconocimiento del Islam como parte legitima de la 
cultura de Europa Occidental. Dicha carnpaña ha ali- 
mentado el sentimiento en las comunidades musulma- 
nas de que pertenecen a un g r u p  separado y antago- 
nista dentro de la sociedad de la Europa Occidental y 
ha relacionado, m& diiectamente que antes, estas co- 
munidades con las políticas autoritarias de 10s estados 
islámicos. Tanto en Francia como en Gran Bretaíía se 
ha conectado la cuesti6n del libro de Rushdie con otros 
asuntos de acrualidad relacionados con la identidad e 
integraci6n de los musulmanes: el derecho de construir 
mezquitas, de llevar pmdas islámicas -en particular 
en las escuelas-, de retar en los puestos de trabajo, de 
realizar campailas en contra del racismo y de las restric- 
ciones para la inmigraci6n.. . 

Este rápido repaso de 10s acontecimientos de 1989 
puede servir para ilusnar algunas de las características 
de esta tendencia internacional, pero también para sub- 
rayar 10s peligros de la simplificaci6n cuando se mata de 
analizar el tema. A la luz de esta diversidad, y teniendo 
en menta 10s acontecirnientos de las dos últimas déca- 
das, se pueden hacer unas observaciones generales so- 
bre dicha corriente y situarla en una perspectiva rnás 
amplia. Cuatro de estas observaciones son especialmen- 
te relevantes para una valoraci6n de la presente etapa 
de 10s movimientos islámicos. 

En primer lugar, los tdrminos urevivalu y ccfunda- 
mentalismow son enganosos, ya que ambos se refieren 
esencialrnente a tendenaas dentm de una religi6n. Esta 
corriente no conlieva un resurgirniento de creencias reli- 
giosa~ sino una afumaci6n de la relevancia de estas 
creencias, selectivamente interpretadas, para la política. 
El movirniento islámico ha tenido un fuerte caríícter 
religiosa, peto no ha implicado un movimiento de con- 
versi6n proviniente de onas religiones, ni la recaptaci6n 
de comunidades musulmanas que habían perdido la fe, 
sino que reivindica que, ante las ideas laicas, modernas 
y europas, los valons isiámicos deberían jugar un pa- 
pel predominante en la vida social y política, y deberían 
defvlir la identidad de 10s pueblos islámicos. Si existe 
un rasgo común en los múltiples movimientos caracte- 
rizados como ufundamentalistasu, no aene nada que 
ver con su interpretaa6n de los fundarnentos islamicos, 
es decir, el Corán o baditb, sino con el derecho de 
establecer una política para los pueblos musuimanes. 
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La preocupaci6n central de 10s movimientos islámicos 
es el Estado, c6mo resistim a 10 que se considera un 
Estado ajeno y opresor, y c6m0, mediante una variedad 
de dcticas, obtener y mantener un control sobre el 
Estado. En esta perspectiva, la aparici6n de una política 
islámica es comparable a la de otros movimientos den- 
no del aistianismo, el judaísmo, el hinduisme o el bu- 
dismo. 

Una vet esta interpretacidn esencialmente política 
queda clara, resulta rnás fhd identificar y explicar la 
variedad de ideas y movimientos islámicos, ya que el 
carhcter del movimiento islámico varia se@ el contex- 
to politico y social en que aparecen estas rendencias. En 
general, existen tres contextos principales. El primer0 es 
la rebeli6n popular islámica, en la cual un movimiento 
popular dentro de un país islámico disputa a un Estado 
laico, o al que consideran no 10 sufiaentemente islámi- 
co, el poder político. Este fue el caso de Irán en 1978- 
1979, y tambidn es aplicable a Argelia, Túnez, Egipto, 
Turquia y, en unas circunstancias muy diferentes, Af- 
ghanisth. En todos ellos se ha producido una muelta 
contra el Estado modemizador y cenmaiista. El segundo 
t i p  de política islámica es aquel en que el Estado utili- 
za el islam para legitimar y consolidar su posici6n. 
Aquí existe un espectro que va desde la mera y simb6li- 
ca invocaci6n de la identidad islamica por parte de los 
que en reaiidad son gobernantes laicos (Nasser en 
Egipto, Marruecos, el FLN en Argelia, el Ba'th en Siria 
e Iraq) hasta el uso del Islam como un eje mucho rnás 
central del poder y la autoridad del Estado. Incluso 
dicha categoria no cabe en una simple definicicín, ya 
que los regímenes que se dedaran legitimados por el 
Islam abarcan tocia la gama de opciones políticas: dic- 
tadura~ militares (Libia, Pakistán y en la actualidad 
Sudh); oligarquias mbales (Arabia Saudí); dictadura 
clerical (Irán) . Nada podria esdareces hasta qui punto 
la política islámica depende del contexto preexistente y 
sirve como instrumento al poder del Estado. La tercera 
variante de política isiámica se encuentra en el contexto 
de 10s conflictos confesionales o dtnicos, es decir, allí 
donde el islamismo sirve para articular los intereses y la 
identidad de 10s grupos que forman parte de una co- 
rnunidad politica m& amplia y plural. Este aspecto ha 
recibido mucha menos atenci6n a nivel internacional, 
pero representa la mayor parte del mapa politico isld- 
mico del mundo contemporáneo. El Libano, el CXuca- 
so y el conflicto islamico-c6ptico de Egipto son ejem- 
plos de variantes de larga tradici6n de este sistema. No 
obstante, los modemos desarrollos han creado nuevos 
contextos en 10s cuales tales tendenaas pueden conver- 
tirse en conflictos enmarcados denm del contexto de 
paises conaetos. Este es el caso de Europa occidental, 
donde el islamismo se esparce por todo el continence 
como parte de una propia definia611 de nuwas comu- 
nidades dentro de una sociedad secular y poscristiana: 
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Esto nos ayuda tambien a explicar el papel de las ideas 
islámicas entre 10s palestines, ya que de hecho son un 
g r u p  subordinado a una sociedad más amplia y no 
musulmana, en este caso la israelí. Asimismo, parte del 
movimiento islámico de Argelia puede considerarse 
como la expresi6n de hostilidad árabe hacia la minoria 
habyh, para quienes la lengua francesa y un orden rnás 
laico proporciona una alternativa a la dominaa6n de la 
mayoría árabe. La cuestidn del árabe en Argelia tiene, 
por 10 tanto, varios significados: el de afrrmaa6n cultu- 
ral frente al francés, el de afiimaci6n islámica frente a 
los valores no islámicos y el de afiirmaci6n árabe frente a 
los kabyles. La fácil asociaadn del idioma árabe con la 
identidad islihica provoca que la carnpaiía en pro del 
árabe conlleve estos múltiples significados étnicos y re- 
ligiosos. Tomemos un ejemplo del mundo no h b e ,  el 
de Malasia: en una sociedad divida entre malayos mu- 
sulmanes y chinos no musulmanes, y con un creciente 
nncor de 10s primeros haaa 10s segundos, el islarnismo 
permite a 10s malayos expresar sus intereses etnicos y 
confesionaies. 

Esta visi6n de los diferentes roles del Islam en polía- 
ca puede ayudar a destacar un punto que se oculta con 
demasiada frecuencia en discusiones y debates, tanto 
por parte de 10s musulmanes como de los no musulma- 
nes: el papel del ccIslamw en estos procesos. La mayor 
parte de la discusidn se basa en la presuna6n de que 
existe una tradici6n clara y unificada en la que se pue- 
den apoyar 10s políticos y aeyentes contemporáneos. 
Muchas de las discusiones que han tenido lugar en el 
mundo islámico se han basado en este supuesto, el de 
un Islam con una única esencia. Este h e  el caso en los 
atios sesenta, cuando se discutia si el Islam apoyaba el 
capitalisme o el socialisme. Se replante6 el tema en los 
setenta y ochenta con el debate acerca del puesto de la 
muler, del papel del dero en la sociedad islámica, de la 
ensetianza isldmica, de la tolerancia después del asunto 
Rushdie, etc.. . Todos ellos se basaban en el supuesto de 
que hay s610 una única y ccverdaderaw interpretaa6n. 
Los opositores a 10s movimientos islámicos tienden a 
reproducir este supuesto esencialista cuando se nata de 
discutir cuestiones tales como si las sociedades isldmicas 
pueden llegar a ser democrdticas, o si hay algún t i p  de 
vinculo entre la ccmente islámicaw y el terrorisme. La 
realidad es que este ccIslamn esencial no existe: tai y 
como 10 plante6 un pensador irani, el Islam es un mar 
en el que se puede pescar casi cualquier pez. Es, como 
todas las grandes religiones, una reserva de valores, 
símbolos e ideas de la que es posible derivar una poua- 
ca y un c6digo social contemporáneos. La raz6n por la 
que se atribuy6 esta o aquella interpretaci6n al Islam 
reside, pues, no en la misma religi6n y sus textos sino 
en las necesidades actuales de aquellos que articulan la 
política. Estas necesidades son evidentes y seculares: el 
deseo de disputar o retener el poder del Estado; la 
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necesidad de movilizar la poblaci6n dominada, nor- 
malmente urbana, para tealizat acciones políticas; la 
articulaci6n de una ideologia nacionalista contra roda 
dominaci6n extranjeta y contra aqueiios de la propia 
sociedad que están a su lado; la ejecuci6n de reformas 
politicas y sociales destina& a fodecer los Estados 
posrevolucionarios. 

Una vet el uislamn y el aislamismo~ se han disgre- 
gado, 10s movimientos que dedaran su adhesi6n al 
Islam pueden ser analhados denm de su contexto par- 
ticular y como parte de un sistema intemaaonal diver- 
sificado y descoordinado. Así, pues, puede induso re- 
sultar rnás fdcil encontrar un criterio para evaluar el 
impacto y el 6xito de este fen6meno. La cuestidn que 
surgi6 de la revolua6n iraní radicaba en la duda de si se 
produuria una repetia6n de 10 que había sucedido en 
Irán; sin embargo, la revolua6n iraní no se ha propaga- 
do y el fundamentaiismo se ha contenido. No obstante, 
dicho criterio ha resultado ser rotaimente inadecuado 
en dos aspectos capides. En primer lugar, abarca una 
escala en el tiempo demasiado pequeiia: 10s revoluao- 
narios se irnpacientan y esperan que o m  la imiten 
immediatarnente; como consecuencia, se decepcionan 
con la misma rapidez con la que los demk se alegran. 
Pero en una perspectiva histórica, parece que para eva- 
luar el irnpacto intemaaonal de una rwolua6n no es 
sufiaente con analitar unos &os, sino que es una tarea 
que requiere décadas. Asi, por ejemplo, la Revoluci6n 
Francesa se hizo sentir durante todo el siglo x~x; h e  a 
fmaies de los años cuarenta, treinta años después de 
19 I 7, que la URSS vivi6 su mayor expansi6n; Castro 
tard6 veinte años en hacerse con un aliado revoluaona- 
rio en el continente latinoamericano (Nicaragua). En el 
caso de la revoiua6n itani, sin embargo, existe otra 
raz6n por la que el criterio del poder del Estado es 
inadecuado: el impacto de la agitaadn islámica en este 
pais ha sido muy importante aunque nin* orno esta- 
do se haya convertido en una república islámica. Con 
tan s610 observar el aurnento de la consciencia política 
islamica en un g r u p  de países, resulta evidente hasta 
que punto el modelo iraní ha influido en el comporta- 
miento polític0 de los otros países, en aspectos d e s  
como el creciente interés de los j6venes por las prendas 
y la literatura islámicas y la asistencia a las mezquitas. 
Tanco si las fuenas islámicas parecidas a las irades 
iiegan al poder en 10s pdximos años o décadas como si 
no, el impacto de la revoluci6n y de las tendencias a las 
que se le asocia son innegables. 

Cada una de las tres forrnas de interacaón islámica 
con la politica tiene una evidente relevanaa en la situa- 
ah intemaaonal contemporánea y, tal y como ya se ha 
senalpdo, en la zona del Mediterráneo en particular. 
Así, 10s movimientos isiámicos provinientes de las ba- 
ses, d e s  como m e l t a s  populistas contra el Estado, 
son evidentes en Argelia, Túnez, Egipto, Israel, Líban0 



COYUNTURA INTERNACIONAL - - 
y Turquia: de hecho, el uIslamu se ha convertido en el nizador, y que fue posible gracias al iiderato político de 
principal lenguaje para expresar este t i p  de resistencia. Jomeini y sus cldrigos asociados. Ellos proporcionaron 
Dentro de esta categorf existen tambih diferencias no tan solo el marco organizativo sino tambih la ideo- 
muy significativas; algunas son promovidas por el de- logia que hizo posible la movilizaci6n. 
ro, otras por laicos; unos son sunníes, otros son shi'itas. Esta ideologia se apoyaba básicamente en tres dog- 
El uso del uIslamu por parte de los regímenes estableci- mas que se repetim con frecuencia en 10s discursos y 
dos para promocionar su propia legitimidad también sermones de Jomeini. El primero era la aeenaa, su- 
esd muy extendido: así, en un intento de hacerse suya puestamente cctradicionalu y ufundamentaln pero que 
la revuelta islhica popular, 10s gobemantes egipcios no es rnás que una nueva interpretaci6n de la doctrina 
desde Nasser, seguido por Sadat y Mubarak, siempre islhica, según la cual era posible tener un Estado isla- 
han dado una irnagen típicamente islhica. De forma mico en el mundo contemporííneo, induso a pesar de la 
mucho rnás militante, Gaddafi ha hecho exactamente ausencia del profeta sucesor, el Imam, y podia llwarse 
10 mismo; aunque se puede entender el acercamiento a cabo mediante el papel del ujurisconsultom o ccfaqihu, 
de Gaddafi a la causa islhica tanto como una exten- puesto en el que ejerci6 Jomeini hasta su rnuerte. El 
si6n radical de un uso del Islam en pro de la causa segundo elemento ideol6gico fue la divisi611 del mundo 
nacionalista drabe de Nasser, como un reclamo a la en dos categorías, 10s oprirnidos o ccmostazafmesu y los 
clara primaáa del Islam: sus reivindicaciones terricoria- opresores o ccmostakbarinesu, dos tdrminos corhicos 
les parecen rnás kabes que islhicas. Gaddafi se ha actualizados para su uso modemo y populista. Jomeini 
enfrentado con la oposici6n clerical y con la islhica en supo ganarse la simpatia de 10s rnás pobres y margina- 
su propio país, y se aee  mayoritariamente que fue el dos miembros de la sociedad en nombre de un ideal 
responsable de la muerte del líder shi'ita libant% Musa revolucionaria. En tercer lugar, hizo suya la esencia de 
Sadr en 1978. En los últimos años ha destacado el un nacionalismo del Tercer Mundo en términos i s lh i -  
papel de 10s kabes en el Islam y ha atacado a las cos: contra 10s satanes gemelos del Este y del Oeste y 
fuerzas no drabes, tales como 10s Jama'at-i Islami de contra las fuerzas belicas de ujahan-khorn, que durante 
Pakistíín o el movimiento tabligb predominante entre tanto tiempo habían oprimido a Iríín. El atractiva que 
los musulmanes de la Europa Occidental. El papel del 10s musulmanes veían en Jomeini no era tanto el de un 
Islam en los conflictos confesionales es widente en arn- hombre ofensivo y agresivo que convertiria el mundo al 
bos lados del Mediterrííneo -en Egipto y el Libano-, Islam, significado previo del jibad, sino el de alguien 
pero tambidn en Yugoslavia y en 10s países occidentales que defenderia el mundo islhico contra la ocupaci6n 
con una mayor poblaci6n islhica. y corrupcidn de 10s extranjeros. En este contexto, uJi- 

El andlisis que sigue estará centrado en dos de 10s had,) asumi6 una apariencia interior y un cardcter de- 
casos rnás representativos del resurgimiento islhico: el fensivo, pero que sirvi6 para dividir el mundo en dos 
de Irán y el de Túnez. El primero ha sido el dxito rnás campos claramente diferenciados: 10s pueblos oprimi- 
sonoro del islamismo, cuyas consecuencias todavía no dos del Tercer Mundo y sus enemigos, 10s poderes no 
se han analizado con profundidad. El segundo repre- isldmicos. Muchos aspectos de la revoluci6n erm pro- 
senta el ascenso de un movimiento islhico en un con- pios de Idn, como 10 era, por supuesto, la autonomia 
texto noneafricano que, con la excepci6n de Gaddafi, organizativa e ideol6gica específica del clero frente al 
se consideraba relativamente inmune al llamamiento poder del Estado, característica que nunca estuvo pre- 
del Islam político. sente en las sociedades sunníes. Pero el impacto de la 

revoluci6n, llevada a cabo en el nombre del Islam y 
bajo ei liderato del clero, se hizo sentir por todo el 
rnundo islárnico. 

El islamisme en el poder: El éxito de Jomeini fue considerable en cuanto a 
balance de la decada de Jomeini hacer la revoluci6n, a permanecer en el poder y, por 

supuesto, a garantizar una transicidn pacífica después 
La muerte del ayatollah Jomeini el 3 de junio de de su muerte. Para asegurar dicha transiu611 hubo dos 

1989 puso punto final a la primera década de la Repú- factores que fueron determinantes. Uno fue el hecho de 
blica Islámica del Irán y estableci6 un momento en la que su Gobierno estaba formado por un g r u p  de sa- 
historia desde donde podemos evaluar el caricter y las cerdotes que habían sido alumnos suyos unos años an- 
consecuenaas de la revoluci6n iraní. No disponemos de tes y que constituían un cuadro rwolucionario disten- 
espacio para narrar aquí la revoluci6n tal y como se dido pero eficiente. Fueron estas personas las que se 
produjo ni las cuestiones que suscit6; baste con decir, encargaron de mantener una unidad suficiente desput% 
en línea con 10 que hemos mencionado con anteriori- del 3 de junio para garantizar que Rafsanjani, el perso- 
dad, que la revoluadn iraní fue una revoluci6n de ma- naje más influyente desput% de Jomeini, pudiera asu- 
sas, desde abajo, contra un Estado autoritari0 y moder- rnir el poder y ser elegido jefe del nuevo Ejecutivo, en el 
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puesto de Presidente. El ono factor, evidenciado en la 
tespuesta popular ante la muerte de Jomeini, fue la 
inaeíble autoridad que la revoluci6n, y el ayatollah en 
particular, conservaron ante la poblaah, a pesar de las 
dificultades del período posrevolucionario. La revolu- 
ci6n, junto con la guerra de ocho años con Irak, trajo 
muchas privaciones a la poblaci6n de Irán, y sectores de 
la sociedad fueron alienados por la represi6n. NO cabe 
duda sin embargo , que diez años después de la llegada 
al poder de Jomeini, la República del Islam goza de 
una considerable legitimidad en Irán: fue dicho apoyo 
el que hizo posible que los compañeros de Jomeini 
pudieran realizar una transiu611 pacífica. 

Los últimos aiíos del mandat0 de Jomeini estuvieron 
marcados, sin embargo, por grandes dificultades para 
el país; a estas siguieron ciertas incenidumbres sobre la 
ideologia de la misma revoluci6n. La primera cuesti6n 
que surgi6 fue la del papel del Estado en la nueva 
situaci6n posrevolucionaria y las relaciones entre el Go- 
biemo y el Islam. En 10s inicios de la República islámi- 
ca, se puso dnfasis en c6mo debía influir el pensamiento 
islámico en la política del Estado: fue por el10 que se 
redact6 una nueva Constituá6n para induir el concep- 
to del uvelayat-i faquih*, la viceregenaa del juriscon- 
su l t~ ;  se alter6 la política econ6mica para impedir que 
se pidieran o concedieran aéditos con intereses; se 
transform6 la educaci6n para reflejar el pensarniento 
islámico, asi como también se hizo con la ley; las muje- 
res fueron obligadas a llevar prendas islilmicas. No 
obstante, esta islamizaci6n del Estado coincidi6 con 
ono debate: éste radicaba en considerar hasta que pun- 
to 10s preceptos del Islam podian tener poder coactivo 
sobre las acciones del Gobierno. Este debate fue intro- 
ducido en primera instanua por aquellos que se opo- 
nían al régimen de Jomeini, los cuales abogaron por 
una limitaci6n islámica del nuevo rdgimen republica- 
no. Pero pronto prevaleci6 en el propio Estado sobre 
debates acerca de asuntos tales como el control del 
Gobierno sobre el comercio y las finanzas, y el inter- 
vencionismo en la economia en nombre de la planifica- 
u6n. Aquellos miembros del Gobierno que adoptaron 
una actitud m h  conservadora en cuanto a la política 
econ6mica, oponiéndose al intervenaonismo, utiliza- 
con este argumento islámico para bloquear medidas de 
reforma 

Fue en este contexto que Jomeini, en mero de 1988, 
hizo uno de sus pronunciamientos políticos más irnpor- 
tantes, en forma de carta dirigida al entonces Presidente 
Jamenei. Aparentemente, Jamenei había defendido 
que el Gobierno s610 podia ejercer el poder denuo de 
10s limites de 10s estatutos. Pero Jomeini afirm6 que el 
Gobierno era uuna viceregencia suprema otorgada por 
Dios al Sagrado Profeta y que se tram de una de las 
leyes divinas más importantes que aene prioridad sobre 
todas las otras 6rdenes divinas perifericas~. Especific6, 
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también, una serie de asuntos en 10s que, en el supuesto 
de que su punto de vista no fuera vdiido, el Gobiemo 
no podria intervenir: ~Redutíuniento o envio obligato- 
cio al frente, prohibici6n de entradas o salidas de cual- 
quier producto, amonestaci6n por acumulaci6n de bie- 
nes con la excepcidn de dos o tres casos, aranceles 
aduaneros, impuestos, imposibilidad de obtener ga- 
nancias abundantes, fijaci6n de precios, prohibici6n de 
la distribuci6n de narc6ticos, sanciones por cualquier 
t i p  de adicci6n a excepci6n de las bebidas alcoh6licas, 
y por llevar cualquier t i p  de armaw. 

Y Jomeini continu6: 

nDebo senalar que el Gobiemo, que forma parte de la absoluta 
viceregencia del Rofeta de Dios, a el rnandato primari0 del Islam y 
esd por encima de codos los mandaros secundarios, i n d w  por 
encima de las oracions, 10s ayunos, y el hajj. El mandatario aene la 
autoridad para demibar mezquicas o casas que obstaculiccn la cons- 
rrucaón de una *urrcaa e indemnizará a los propiecarios de las 
mismas. El gobemante puede cerrar mezquicas si 10 considera nece- 
sario, o puede i n d w  dmibar una mezquita que sea una fuente del 
mal ... El Gobiemo aene el poder para revocar unilacccaimente 
cualquier acuerdo Shari'ah (ley d h i c a )  que hubiere sido concerta- 
do con el pueblo, cuando dichos acuerdos son conaarios a los 
inmeses del país o ai Islam. hede rambitn prohibir cualquim 
asunro devoto o no devoto si se opone a los inmeses del Islam y por 
canto riempo como sea nccesariom. 

Esta dedaraci6n no fue tan solo una legitimaci6n de 
10 que ya existia en Irán, es decir una dictadura clerical. 
El concepto de la aviceregencia absoluta, (ueleyat-i 
m u t í q )  fue una nueva formulaci6n capital de la políti- 
ca isiámica en el contexto en que ya se habia aeado un 
Estado islámico. Aun así, al igual que todas estas legiti- 
macions, tales como la dictadura del proletariado, esta 
deúaraci6n contenia su contradica6n: la legitimaa6n 
del Estado y del ufaqihv radican en la fidelidad a los 
preceptos islámicos y, no obstante, dicha autoridad, 
derivada del Islam, estaba ahora siendo utilizada para 
invalidar todo aquell0 que el Islam imponia. La &ve 
para esta nueva legitimaa6n la ofrecia el concepto de 
umashlahat, o uinterés* del pueblo musulmán (con- 
cepto ya citado con anterioridad): era en el nombre de 
este interés, el cual s610 podia identificar el ufaqih*, 
que se podían invalidar 10s mandatos del Islam. La 
oposici6n conservadora se había basado en el Consejo 
de Guardianes, que consistia en un cuerpo derical con- 
cebido para vigilar que las decisiones parlamentarias no 
estuvieran en contradicci6n con los preceptos islámicos: 
Jomeini super6 esta barrera creando un nuevo comité 
ideado para uDiscernir los inmeses del orden islámico~ 
(Tashkis-i Maslahat-i Nizarn-i Islarni), que gozaba en 
la actualidad de un poder total. Nunca habían estado 
tan daras las prioridades políticas subyacentes del Is- 
lam: la preocupaci6n táctica de Jomeini era utiiizar el 
concepto de ctinterésw y de la autoridad absoluta del 
jurisconsulto para anular la oposici6n conservadora del 
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régimen; su objeto úitimo era el de invertir la autoridad 
islámica para así deshacerse de toda resaicci6n islámica 
a las acciones del Gobiemo, en particular aquellas rela- 
aonadas con la propiedad. 

Se pudo observar una detecminau611 política muy 
similar en la forma en que Jomeini mat6 otro aspecto 
muy delicado de la poíítica del Estado: la exportacidn 
de la rwoluci6n. Al igual que todas las rwoluciones, la 
de Irán se ofreci6 como modelo para otros pueblos y 
mat6 de estimular este proceso en otros lugares. El con- 
cepto de uexpomci6n de la twoluci6nn, srrduri inqi- 
[ab, era utilizado con frecuencia por los oficiaies iraníes 
e incluía los medios convencionales de exportaci6n de 
radicalismo polític0 -arnas, apoyo econ6mic0, adies- 
tramiento, congresos intemaaonales, propaganda, pro- 
gramas radiof6nicos, etc.-. La tradia6n islámica apor- 
t6 tarnbién elementos espedficos a este proceso: así, en 
el terreno ideol6gic0, Jomeini afumaba que 10s pueblos 
islámicos formaban una unidad y que en el Islam no 
habia fronteras. En tdrminos organizativos, 10s vínculos 
ya establecidos entre las diferentes comunidades reli- 
giosa~ de todo el mundo musulmán sentaban las bases 
para la construcaQ de vínculos rwolucionarios. Hasta 
1987, en que se produjeron enfrentamientos en 10s 
cuales unos 400 iraníes resuitaron muertos, el hajj (el 
peregrinaje anual a la Meca) fue uno de los medios miis 
eficaces para propagar las ideas rwolucionarias ira- 
nies. 

El componente m k  destacable de esta política fue el 
intento de exportar la revolucidn islámica a Iraq. Irán 
10 había intentado antes de la invasi6n iraqui, en sep- 
tiembte de 1980, y ésta se convirti6 en la raz6n de 
Jomeini para continuar la guerra después del mes de 
julio de 1982, cuando los iraquies fueron expulsados 
del territori0 iraní. Al final, naturalrnente, el intento 
fracas6: la poblaah iraquí no se sublw6 y el régimen 
sobrwivi6. En agosto de 1988 Irán fue obligado a 
aceptar un alto el fuego. En el discurso en que Jomeini 
hizo el llamamiento ai aito el hego, seiiai6 que para é l  
aquell0 era peor que beber veneno, pero que las necesi- 
dades políticas y estratdgicas le habian obligado a ello. 
Aquel enorme rwés en la promoci6n de la rwolua6n 
en el extranjero no le oblig6 sin embargo a aceptar que 
la promoci6n del radicalismo isiámim en el extranjero 
era imposible. Por el contrario, Iriln continu6 jugando 
un importante papel en la venta de armas y adiestra- 
miento de las guerrillas shi'itas en dos países, Libano y 
Afghanistáq y durante las secuelas de la guerra rnantu- 
vo una crítica reguiar ai régimen de Arabia Saudita, 
cuyos conuptos gobernantes eran considerados como 
enemiga del Islam. 

La proclamaci6n del papel de I& como líder de los 
pueblos oprimida en todo el mundo fue importante 
no tan s610 por razones extemas, tales como la promo- 
ci6n de la imagen y el prestigio de Irán, siio tambih 

168 

por razones internas, como medio para mantens la 
motai de la poblaci6n y witar que el ccliberalismon, un 
espíritu de compromiso o acomodaa6n al mundo exte- 
rior, pasase a un primer plano de actualidad. Después 
del alto el fuego de 1988, Jomeini temi6 que la revolu- 
ci6n iraní titubeara y perdiera su orientaci6n rwolucio- 
naria. Fue entonces cuando reafum6 su ptopdsito de 
que Irán debia permanecer independiente de las fuerzas 
econ6micas internacionales, aun a riesgo de tener que 
atravesar un periodo de gran austeridad. También ua- 
li26 un suceso que le brindd la oportunidad de provo- 
car una crisis capital con el mundo no islamico y de 
presentar a Irán como el iíder de la causa islámica: el 
asunto Salman Rushdie. La posici6n de Iriln ai respec- 
to, reclamando la muerte del autor de L ~ J  VWJOJ Satá- 
nicos, fue un: instrumento perfecto para que Jomeini 
pudiera ver realizados sus dos objetivos poiíticos m b  
importantes: la moviiiiaci6n local y la confrontacidn 
internacional. 

Ambas políticas reflejaban el pensarniento polírico 
de Jomeini y mostraba c6mo las prioridades de poder y 
de mantenimiento del control estatal determinaron su 
uso de 10s conceptos islámicos y su interpretaa6n de la 
utradici6nn. En defmitiva, la valorau611 política del 
legado de Jomeini dependerá de si la República IsKmi- 
ca sabd sobrellwar su muerte y si el nuwo régimen 
seta capaz de resolver el problema m b  acuaante que 
debe afrontar: la rwitalizaci6n de la economia. Tanto si 
10 consigue como si no, no debemos subestimar 10s 
dxitos de Jomeini; el rdgimen sobrevivi6 durante una 
década y ha sido capaz de llevar a cabo una transici6n 
dpida y padfica. El régimen sigue g o m d o  de un apo- 
yo considerable por parte de la poblaa6n del .pais y 
sigue ejeraendo una importante influencia sobre 10s 
musulmanes en todo el mundo. 

El islamismo en  el Mediterdneo central: 
el caso d e  Túnez 

Túnez es, hist6ricamente, el país más abierto y me- 
di temho de 10s paises drabes, y parece difícil que se 
convierta en escenari0 de un alzamiento fundamenta- 
lista. Sin embargo, 10s países islámicos y drabes han 
dado tantas sorpresas en los últimos aiíos, que nadie 
puede estar seguro de 10 que depara el futuro en este 
país; especialmente, si tenemos en menta c6mo han 
crecido 10s conflictes islámicos en 10s grandes centros 
urbanos como Túnez. Durante 10s aiíos cincuenta y 
sesenta 10s partidos laicos partidarios de una variante 
del socialisme llevaron la iniciativa en este pais. Sin 
embargo, y desde 10s años setenta, la oposici6n islámica 
aument6 considerablemente, provocando, en parte, el 
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golpe del 7 de noviembre de 1987, en el cual Habib puso su nombre, e induso salvaguardiiron su gran 
Bourguiba, en el poder desde 1956 h e  derrocado. mausoleo y su impresionante mezquita de Monastit. 

Durante el período electoral de abril de 1989, la Ben Ali, quien fue Ministro de Interior y Primer Minis- 
inestabilidad que se respira hoy en Túnez, atrapada tro de Bourguiba, se dio a conocer como el hombre de 
entre un Estado laico y una oposici6n religiosa, era la ccrenovacidnbr y apel6 al pluralisme polític0 y 10s 
widente con s610 penetrar en la vieja ciudad amuralla- derechos humanos. Fue él quien abri6 el didogo entre 
da (la medina) de Kairouna, la ciudad sagrada del Is- las fuerzas de la oposid6n. socialistas e islámicas. Gra- 
lam noneafricano. Allí se podia observar una valla pu- cias a una amnisda, cientos de presos políticos fueron 
blicitaria colocada para las elecciones con el retrato del puestos en libertad y miles pudieron volver a sus casas. 
presidente de Túnez, Ben Ali, mirando con confianza a La prensa se liberaliz6. Sin embargo, el Estado que Ben 
la medina (centro religioso de oposici6n al Estado), Ali presidia no era rnás que el que se hered6 de Francia 
cuyo eslogan le proclamaba como rProrector del San- y que arricul6 Bourguiba: la poiíaca del Gobierno con- 
tuario y de la Religi6nn. La misma medina esraba cu- sistia, de hecho, en un ~Bourguibismo sin Bourguibaw. 
bierta de programas electorales y vallas publicitarias de El asunto más delicado que tuvo que afrontar el 
los partidos participantes: rojo para el partido gober- régimen fue el de la oposici6n islámica. En las eleccio- 
nante, la Uni6n Constitucional Democrática (RCD), y nes parlamentarias del 2 de abril, 10s ~independentis- 
malva para la oposición, ctlos independientesm, nombre tasw islámicos obtuvieron un 17 % de 10s votos, con 10 
bajo el cual se presentaron a las elecciones las fuerzas que desplazaban a la izquierda laica, que obtuvo s610 el 
islamicas, cuyo partido no había sido legalizado. Sin 3 % pasando a ser el partido mayoritario de la oposi- 
embargo, el principal candidato del RCD, Sheik Ab- ci6n. Teniendo en cuenta que alrededor de 1.2 millo- 
dulrahman Khlif, era sacerdote y famoso en todo Tú- nes de ciudadanos en edad de votar no constaban en el 
net por haber encabezado la protesta de 1960 contra el censo y que el partido gobemante gozaba de un control 
rodaje de la película <El ladrdn de Bagdadw en el san- casi absolut0 en las zonas rurales, se puede concluir que 
cuario de Kairouan. la fuerza islámica es considerablemente superior al 

En las elecciones parlarnentarias del 2 de abril, la 17 %. Así, en la zona de Túnez, las cifras alcanzaban 
candidatura del partido del Gobierno gan6 de manera un 30 %. Hasta fmales de 1989,los islámicos jugaron 
aplastante en Kairouan, al igual que 10 hizo en el resto sus canas con cautela y para'an dispuestos a mantener 
de Túnez. T d  fue la ventaja del partido del Gobierno, el dialogo con el regimen con la esperanza de que su 
que la oposición no obtuvo ni un simple escallo de 10s partido fuera legalizado. Rachid Ghannoushi, líder de 
141 que forman la Asamblea. No obstante, este triun- la Tendencia Islámica, ahota aindependientes*, pum 
fo dej6 abierta la inc6gnita que divide al país desde el un gran enfasis en aquellos temas que consideraba po- 
golpe de estado del 7 de noviembre de 1987. Ben Ali dían poner en tela de juicio la herencia bourguibista: la 
puso fin al mandato del Presidente Habib Bourguiba necesidad de disminuir el poder del Estado, de trans- 
porque las acusaciones al rkgimen de ser brutal y co- formar la economia en rnás igualitaria e independiente, 
rrupto iban en aumento. Aunque la oposición socialista de que Túnez vuelva a sus ccTradiciones Islámicas y 
y laica ya había desafiado a Bourguiba, éste tuvo que Arabes, (aunque no se especificaba cuales eran). 
enfrentarse durante 10s últimos años de su mandato a la Ghannoushi exigi6 que se cambiara el dia de descanso 
oposici6n de las fuerzas islAmicas, el Movimiento de de domingo a viernes, pero fue rnás cauto al abordar el 
Tendencia IslAmica (MTI). En 1984, este g r u p  enca- rema de la mujer: mientras muchos islarnistas pedían la 
be26 protestas contra el aumento de 10s precios en toda anulaci6n o la revisi6n del Estatuto Personal introduci- 
la naci6n, a las cuales respondid Bourguiba en 1986 do por Bourguiba en 1956, Ghannoushi defendía que 
con juicios públicos contra sus líderes. Todos 10s secto- tal carnbio era innecesario. Para el10 utili26 muchas de 
res parecen coincidir en que de no haberse producido el las ideas del Islam expuestas por Ben Ali en su campa- 
golpe del 7 de noviembre, elementos de las fuerzas na, argumentando que el10 demosuaba que el Estado 
armadas radicales islámicas también 10 hubiesen inten- rechaza las ideas del laicismo europea 
tado por su menta. Hay una diferencia considerable entre las maniobras 

Durante 10s meses que siguieron al derrocamiento políticas de gente como Ghannoushi y las de los líderes 
de Bourguiba, Túnez anaves6 un período que se po- rnás tradicionales, por ejemplo el jeque Mohamad La- 
dría calificar de luna de rniel ambigua. Incluso el mis- koua de Túnez, que pedía la restauraci6n de la poliga- 
mo Bourguiba se encontraba bajo una especie de arres- mia y de aquella gran institución islámica, la esdavi- 
to domiciliari0 en su ciudad natal de Monastir. A las tud. 
plazas que antes llevaban como nombre la fecha de su Los seguidores del Islam pidieron la legalizaci6n de 
nacirniento, el 3 de agosto de 1903, se les llama ahora su Partido del Renacimiento, Hizb al-Nahda, durante 
7 de noviembre de 1987. Algunas de sus estatuas fue- las elecciones y posteriormente a ellas. Sin embargo, 
ron derribadas, pero todavía hubo calles a las que se les despub de un largo período sin llegar a tomar una 
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decisi6n, se les negó esta petici6n en junio de 1989. La 
tregua entre el Gobiemo y la oposia6n, que habia per- 
durado un tiempo, empez6 a deshacerse. Los islamistas 
criticaron públicamente el autoritarisme del Gobierno, 
mienaas Ben Ali, en un discurso de suma importanua 
del 27 de junio, previno contra la proliferaa6n del 
número de partidos y los peligros de la inestabilidad. 
La Clite francesa secular, que gobiema en Túnez, espera 
que la combinaa6n de concesiones y firmeza sea sufi- 
ciente para disminuir la amenaza de la oposici6n. Tal y 
como muestra el ejemplo de Kairouan, el rdgimen ha 
progresado en su intento de vestirse con las prendas del 
Islam, de una manera parecida a la de Sadat y de 
Mubarak en Egipto cuando estos pretendieron revestir- 
se de alguna credibilidad islámica. En los caneles de la 
campaña electoral se veia a Ben Ali con la túnica blanca 
típica del hajji y, poco después del 7 de noviembre, 
éste asisti6 al rnmrahv, el peregrinaje individual a La 
Meca. Los carteles electorales del partido gobemante 
mostraron unas manos junto al lema *La mano de Dios 
esta con la Asarnblea~. Los discusos del Gobierno co- 
mienzan hoy con una evocaci6n de A1B y terminan con 
atas del Corán. Se emiten programas religiosos por 
televisi6n, 10 cua1 estaba pmhibido durante los tiempos 
de Bourguiba. 

Donde son rnás notables estos cambios es en la acti- 
tud haaa el Ramadán, el mes de ayuno musulmán; 
Bourguiba orden6 a la gente que comiese y que los 
restaurantes quedasen abiertos, insistiendo en la mo- 
dernizacidn del país. En una ocasi6n, en un mitín du- 
rante el mes del Ramadv, bebi6 un vaso de naranjada, 
10 cua1 suponia un acto simb6lico. No obstante, aún en 
las fases más destacada de su campaña para secu1aciza.r 
el país, en 10s años sesenta, se respetaba el ayuno de una 
manera generaiizada. El Rarnadán de 1989, que em- 
pe26 a prinapios de abril, h e  respetado por rnás del 
90 % de la poblaci6n. Durante un periodo de entusias- 
mo exagerado, debido en parte a la falta absoluta de 
educaci6n religiosa bajo el r6gimen de Bourguiba en 
Túnez, muchos de los creyentes ayunaban, aun cuando 
las leyes islámicas 10 desaconsejaban: las embarazadas, 
los ninos no adolescentes y los grupos de personas que 
debían tomar medicaaones o comidas especiales por 
sistema, tales como los diabéticos y 10s pacientes con 
insuficiencia renal. Hubo referenuas abundantes en la 
prensa sobre la significaci6n y los rituales del Rama- 
dán. 

Ben Ali lleva gobernando solamente desde noviem- 
bre de 1987 y todavia hay grandes esperanzas de que 
sea capaz de resolver 10s problemas econ6micos del 
país, que comprenden un alto nivel de paro y desequili- 
brios econ6micos regionales. Las relaciones entre Túnez 
y sus vecinos Argel y Libia han mejorado desde la 
llegada de Ben Ali, y en los países occidentales, goza de 
un prestigio imporrante: el Residente Mitterrand reali- 
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26 una visita a Túnez en junio de 1989 y el país tiene el 
apoyo constante, aunque discreto, de los Estados Uni- 
dos (es sabido que Ben Ali colaboraba estrechamente 
con la CIA al principio de su carrera). A pesar del 
=peto inicial de 10s dos protagonistas por el diálogo, 
existe la posibilidad de que la relaa6n entre los dos se 
vuelva rnás difícil en el hturo. El regimen posbourgui- 
bista sigue estando tan comprometido en monopolizar 
el poder como el mismo ucombattant supreme*. Por 
su parte, los seguidores del Islam esperan la hora propi- 
cia, dando una apariencia de moderaci6n y reforzando 
su apoyo, con la esperanza de una futura apermra. 

Las consecuenaas rnás amplias de esta falta de segu- 
ridad en Túnez son bien widentes. Durante mucho 
tiempo, se ha considerado a Túnez como uno de los 
interlocutores rnás occidentalistas del mundo árabe, y 
junto con Marruecos se cree que tiene un efecto estabili- 
zador sobre sus vecinos Argel y Libia. Tras la ayuda 
econ6mica y militar de Occidente a Túnez existen unos 
motivos claramente estratdgicos. El Gobierno de Túnez 
tiene la intencidn de mantener estos contactos y de 
reforzar los que mantiene con la CE. Sin embargo, con 
el auge del movimiento islámico han surgido otras po- 
sibilidades, que la transiadn al rdgirnen de Ben Ali s610 
ha podido mitigar parcialmente. Por una parte, las 
fuerzas islámicas han ido atrayendo apoyo de varias 
fuerzas externas, de Libia, Arabia Saudi e Irán. Una 
gran parte de este apoyo es solamente ret6ric0, peco 10 
seguro es que a estos estados, rivales entre si en el 
mundo islámico, les gustada fomentar un cambio de 
direcci6n en Túnez, tanto interno como extemo. Por 10 
tanto, dentro de 10s mundos árabe e isIBmico, Túnez se 
ha convertido en el centro de conflictos, cuyo resultado 
no es nada seguro. 

La revuelta contra el Estado modernizador 

Dentro del contexto del mismo Islam y debido a 
varias caracteristicas que presenta, el movimiento tune- 
cino puede ser comparado con los movimientos corres- 
pondientes de otras sociedades y distinguido de 10s 
mismos. Primero, representa una revuelta contra el Es- 
tado modernizador y laico. Igual que otros movimien- 
tos, el de Irán incluido, ha sido el producto de una 
oposici6n creciente entre Estado y sociedad, que refleja 
la pérdida del poder movilizador y de la legitimidad de 
un Estado modemizador. Durante 10s años 50 y 60, el 
rdgimen bourguibista consigui6 generar con dxito el 
apoyo de la poblaci6n, a través de su política naciona- 
lista, sus intervenciones sociales y su organizaci6n de 
una gran parte de la poblaci6n en el Partido Neo- 
Destour y sus afiliaciones masivas. Gradualmente, du- 
rante 10s años 70, esta fuerza empez6 a deshacerse y el 
poder del partido gobernante se erosion6, debido al 
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notable cambio social y, sobre todo, a la urbanizaci6n y 
la educaci6n. Hubo un aurnento de la enajenaci6n de la 
poblaci6n junto con el autoritarismo aeciente y la co- 
mpci6n del partido. 

El movimiento tunecino representa, por 10 tanto, la 
aisii del régimen posindependentista, igual que la re- 
presentaba el auge irani una d b d a  antes. Se puede 
afirmar, en términos generales, que en las primeras 
décadas mas conseguir su independencia, la iniciativa 
estaba al lado de los partidos y regimenes que apoya- 
ban programas poiíticos umodernizadoresn: reforzando 
el Estado, fomentando valones modernos y laicos, pre- 
tendiendo transformar sus países para que se acercasen 
a un modelo o ideal de c6mo deberia ser una sociedad 
moderna. Eran de este t i p  las reformas de Bourguiba, 
como las de Ataturk en Turquia, del Sha en Irán y de 
Nasser en Egipto. También se puede incluir en este 
grupo, en un contexto y con una ideologia distintos, 
las reformas de 10s regímenes posrevolucionarios comu- 
nistas y otros regimenes revolucionarios del Tercer 
Mundo. 

Sin embargo, el historial de estos regimenes h e  con- 
tradictori~. Por una parte, muchos aspectos no fueron 
cambiados ni transformados, a pesar de las apariencias 
oficiales. Perduraban las aeencias religiosas, las ledta- 
des prenacionalistas y los vínculos fdiales y de los da- 
nes. El movimiento de estos Estados umodemizadoresn 
hacia la intervenci6n también h e  la causa del antago- 
nismo entre gmpos sociales que aeian ver amenazados 
sus intereses, sus valores y su prestigio. No obstante, de 
igual importancia es el hecho que el mismo dxito de 
estos regimenes tuvo un efecto en su contra, ya que los 
cambios efectuados por estos regimenes umoderniza- 
doresn fueron la causa del sutgimiento de una gran 
parte de la oposicibn. Un ejemplo de estos cambios h e  
el de la educaci6n: tanto en Irán como en Túnez, el 
apoyo a las henas islámicas proviene en parte de los 
j6venes que han tenido acceso a la educaci6n y, muchas 
veces, de aquellos con una educaci6n cientifica. Otro de 
estos cambios h e  la urbanizaci6n, que aaajo grandes 
cantidades de personas a las ciudades, donde heron 
organizadas y movilizadas con rnás facilidad por los 
g r u p  de la oposici6n, y donde se hicieron más eviden- 
tes las tensiones y 10s problemas producidos por los 
cambios sociales, induyendo la corrupci6n y la inefi- 
ciencia del Gobierno. 

De importancia parecida es la forma en que estas 
tendencias islamistas han supuesto un reto para 10s li- 
deres más tradicionales de la oposici6n, los partidos de 
la izquierda laica, y los han desplazado. En esto se 
reflejan varios factores: en Irán, Turquia, y Argel, la 
opici6n en el periodo posindependentista inmediato 
solia ser izquierdista, con una participaci6n significativa 
de los comunistas y socialistas radicales. Su crítica prin- 
cipal al Gobiemo era la de no it suficientemente lejos 

en las reformas sociales. Ademh, soiían criticar tam- 
bién la política exterior de los régimenes umoderniza- 
doresn y, especialmente en el caso de Irsln, Turquia y 
Túnez, por sus víncuios con Occidente. Por tanto, los 
partidos izquierdistas pretendían presentarse como ai- 
ticos sociales radicales y como portadores de la legitimi- 
dad nacionaiisd. En los años 70 y 80 ha ocurrido que 
estas fuerzas izquierdistas han sido reemplazadas por 
las islamistas. Los partidos izquierdistas han sido mar- 
ginados -tal y como se ve en Irán, Egipto y Túnez- y 
han adoptado frecuentemente una posici6n ideol6gica 
defensiva de cara al islamisme. Hoy en dia prodaman 
su respeto por los valores islibicos y pretenden llegar a 
un acuerdo con 10s islamistas, quienes, sin embargo, 
conscientes de su mayor amctivo, pueden no querer 
corresponder. 

Este reemplazamiento se ha producido a través de 
varios mecanismos. Prirnero, los partidos izquierdistas, 
con su propia ideologia laica y a favor de la moderniza- 
a6n, se iban asociando con la cultura e ideologia de 1os 
partidos gobemantes. Fueron considerados cada vez 
más como otros representantes de aquella moderniza- 
a611 ajena y centrada en el Estado que era rechazada 
por los seguidores del Islam. En segundo lugar, los 
g r u p  sociales entre los cuales habia tenido su base la 
izquierda, soiían estar compuestos por la intelectuali- 
dad laica y sectores de la ciase obrera. Pocos de ellos 
tenían apoyo entre 10s campesinos o los pobres de las 
ciudades que no tenían un trabajo en la indusma mo- 
derna. Con las nuevas condiciones sociales, esto signifi- 
caba que se habian desarrollado otras bases sociales de 
oposici6n, con un carácter que no se dejaba arner por la 
izquierda. De igual impomcia, sin embargo, ha sido 
el kxito de los islamistas al actuar como una oposici6n 
o r g d a  y coherente ideol6gicamente, es decir, al 
enfrentarse a la oposia6n izquierdista tradicional con 
sus propias normas. Tal y como los movirnientos isla- 
mistas utilizan sus formas tradicionales de organizaci6n 
religiosa -las mezquitas, las amadreses# (colegios reli- 
giosos), el usufiw, ): otros g r u p  religiosos clandesti- 
nos- también han desarrollado sus técnicas modernas y 
formas de organizacidn propias de los partidos laicos: 
los prograrnas de asistenua social, induyendo centros 
sanitarios y de educaci6n. 10s cassettes y los vídeos de 
sermones y discursos de los iíderes de la oposicidn, las 
organizaciones políticas de ámbito nacional y mecanis- 
mos para reunir fondos. Una de las sorpresas m h  gran- 
des de la revolucidn irani fue la gran capacidad de las 
fuenas islámicas, supuestamente poco astutas, para 
movilizar a millones de personas en las calles y dirigir 
una campaña política de oposici6n por todo el país 
que, según cualquier aiterio, fue un éxito notable. 

Este dxito con respecto a la organizaci6n va acompa- 
Aado de una buena acniaci6n en el campo de la ideolo- 
gia. Tanto los islamistas como sus rivales han hecho 
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hincapi4 en la atenci6n prestada por pane de 10s prime- 
ros a los valores uadicionales. Dan la imagen de defen- 
der unos valores que coinciden tnás con las tradiciones 
del pais y, por 10 tanto, con la poblaci6n. No cabe duda 
de que esta imagen corresponde hasta un cieno punto a 
la verdad: la década en que los lideres laicos y 10s 
Estados gobernantes se dirigim a la poblaci6n utilizan- 
do el lenguaje de la modernizaci6n y el desarrollo no 
cancordaba con la visi6n que esta gente tenia del mun- 
do. Muchas veces no entendlan este lenguaje o 10 en- 
tendim mai, de tai modo que tuvo un efecto mucho 
mena ideol6gico de 10 que se pensaba en aquellos 
tiempos. Esto ocurri6 tanto en los paises islámicos con- 
siderados como en la URSS y los dem& Estados comu- 
nistas. Los valores atradicionales~ no s610 sobrwivie- 
ton, sino que la poblaci6n los acogia con rnás entusias- 
mo que a los nuevos programas de modernizacidn del 
Estado. No obstante, esta articulaci6n de la tradici6n 
sin complicaciones aparentes también oculta unas pre- 
ferencias acontemporáneas~. Por una parte, se puede 
elegir qud partes de la tradici6n van a ser articulados 
-las partes demdticas o las autoritarias, las relacio- 
nadas con valom individuales o colectivos-, por no 
hablar de las divenas visiones del papel de las mujeres, 
los esclavos y los extranjeros, denuo de la sociedad 
islámica. Los islamistas de Irán y de Túnez han elegido 
los sectores de la tradici6n que quieren ver destacados y 
esta preferencia no se debe al peso de la tradia6n. sino 
a intereses modernos, pollticos y laicos. Un ejemplo 
claro de esta situaci6n es el de la opini6n de Jomeini 
acerca del poder del Estado para anular el shari'ah, la 
opini6n de Ghannouchi sobre el papel de la mujer en la 
sociedad es ouo ejemplo. 

Existe un segundo factor importarite del dxito ideo- 
16gico de los islamistas, el de su apropiaci6n de los 
valores y las reivindicaciones de la izquierda. No hace 
falta aeerse que el ayatola Jomeini u ouos lideres del 
Islam se hayan leido alguna obra de Mam, para poder 
ver la influencia de las ideas mancistas y radicales de los 
años 50 y 60 sobre estos fil6sofos del Tercer Mundo. 
Todos 10s temas estandares de los primeros nacionalis- 
mos del Tercer Mundo -el antimperialismo, la depen- 
dencia, el nacionalisme cultural, la hostilidad hacia los 
monopolios y la solidaridad de los pueblos oprimidos- 
se repiren en las afimaciones de estos lideres islámicos. 
La poiítica econ6mica de Irán de los años 80 refleja 
muchas de las ideas sobre el adesenlacew y la indepen- 
dencia, promocionados por los te6ricos dependentistas, 
tales como Samir Amin, Andre Gunder Frank y Franz 
Fanon. 

Dos ideas cendes son el populismo y el nacionalis- 
mo: la dedaraci6n de un interés común y popular en 
contra de los opresores y sobre todo del Estado autori- 
tario inrmso, y a la vez la afumaci6n de una legitimi- 
dad nacional en contra de los enemigos externos. La 
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existencia de Israel, un enemigo extern0 rechazado por 
motivos nacionalistas y religiosos, obviamente ha refor- 
zado la apropiaci6n islamista del nacionaiismo, Ilevan- 
do a la izquierda egipcia, por ejemplo, a competir con 
la derecha islamista en las aiticas, antiisraelies y mu- 
chas veces chovinistas, de los acuerdos de Camp David. 
A pesar de todas las diferencias. la analogia con el 
fascismo es evidente: de la misma manera que el nacio- 
nalsocialismo adopt6 algunas de las ideas de su compe- 
tidor izquierdista y se convini6 en una fuerza rival, *m 

bien organizada como los partidos soaalistas y comu- 
nistas pero con rnás dxito ideol6gico que elos, los isla- 
mistas, de forma parecida, han desafiado a la ideologia 
de los partidos opositores rnás uadicionales y la han 
hecho suya a la vez. El 4xito ideol6gico de las hems 
islamistas ftente a la izquierda ha compomdo, por 10 
tanto, un doble proceso: el reemplazarniento ideol6gico 
y politico, combinado con la apropiacidn de las ideas y 
el atractivo de la izquierda. 

Conclusi6n: 
El islamismo y el futuro 

Durante el periodo inrnediatamente posterior a la 
revoluci6n irani, mucha gente creia que el mundo is& 
mico iba a ser azotado por revuelcas masivas. Esto no 
sucedi6, y en agosto de 1988 el régimen irani sufri6 su 
mayor revés, ai aceptar el alto al fuego con Irak. Sin 
embargo, las causas de la militancia isiámica son más 
profundas y duraderas que la influencia de Irán en un 
momento dado, y en este sentido es bastante probable 
que movimientos de este t i p  y Estados rnás o mena 
influenaados por el Islam sigan articulando,estas ideas 
y poiíticas durante mucho tiempo. El reciente avance 
del islamismo populista en Túnez y Argelia es una 
buena sefial del atractivo de estas ideas a largo plazo. 
Tambib 10 es la tendencia en alza de los movimientos 
étnicos y comunitarios (que induyen interaca6n entre 
musulmanes y no-musulmanes) a agruparse de forma 
parecida a la islámica (Europa occidental, el Caucaso, 
Libano y Egipto). Parece probable que los que viven en 
las fronteras entre los mundos islámico y no-islámico, 
donde éstas siguen un uayecto dentro rnás que a 10 
largo de las fionteras de 10s Estados, tendrán que afron- 
tar muchas dificultades en los pdxirnos años. 

Gran parte de la discusi6n externa se ha centrado en 
c6mo el resurgimiento del Islam constituye una arnena- 
za o un desafio para ouos Estados, en concreto los occi- 
dentales. 

El anáiisii de los úitimos diez años sugiere, sin em- 
bargo, que estas consecuencias a nivel internacional se 
han exagerado. El mercado del petr6leo no se resinti6 
particularmente de la guerra Irán-Irak y todos 10s Esta- 
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dos necesitan vender sus reservas de petr6leo. El terro- mismos pueblos musulmanes: la capacidad de encon- 
rismo es o m  cuesti6n, pero comparada con otros pro- trar e implementar una estrategia de desarrolio econ6- 
blemas globales, secundaria y no limitada al Oriente mico viable, el fomento de una coexistencia y tolerancia 
Medio. Se podria argumentar, por la espectacularidad entre diferentes grupos étnicos y confesionales, la pro- 
ret6rica y ocasional que conliwan, que 10s Estados isld- moci6n de la democrada y la tolerancia politica. Todos 
micos se sienten debilitados, si acaso, por estas nuevas ellos son objetivos.de estos Estados, que ven dificultada 
ideologias, ya que éstas crean tensi6n y conflictes inter- su consecuci6n por la aeciente militancia islamista. 
nos que disrninuyen su capacidad para ejercer un rol 
internacional efectiva. Asi, el mayor desafio del isla- 
mismo se dirige no al mundo no-islámico, sino a 10s 
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Visidn global 

La economía mundial 1989-90 esta resultando un 
marco positivo para la disminuci6n de tensions inter- 
nacionales caracteristicas de dpocas anteriores. 

Si la década de los años cincuenta estuvo caracteriza- 
da por un enfreniamiento Este-Oeste, la de los sesenta 
por otro Norte-Suc, la de los setenta por el de los países 
petroleros y no petroleros y la de los ochenta por el de 
10s paises aaeedores y deudores internacionales, el fm 
del decenio de los ochenta e inicio de los noventa se 
caracteriza por el menor nivel de tensi6n y un mayor 
grado de cooperaci6n internacional a todos 10s nive- 
les. 

El problema de la Deuda Internacional ha perdido, 
en gran parte, el cardcter conflictivo que tuvo después 
de 1982, cuando Mdxico tuvo que declarar pública- 
mente y a bombo y platillo su insolvencia internacional 
y 10s planes Baker y Brady, aunque poco operatives, 
estan sirviendo de tel6n de fondo a un planteamiento 
global menos conflictivo debido, en gran parte, a que el 
dólar vale ahora menos que antes de 10s acuerdos Plaza 
para estimular su depreciaci6n (vid. infra). 

El choque petroler0 ha quedado ya bastante lejano y 
ha servido para introducir carnbios tecnol6gicos y eco- 
nómicos de amplio especno. Las alzas de precios del 
oro negro en 1973-74 y en 1979-80 estimularon gran- 
des desequilibrios de balanzas de pagos, desaceleraci6n 
en la rnarcha de la economia mundial, desempleo y un 
amplísimo movirniento de inversi6n en pro de una re- 
conversi6n productiva y una sustituci6n de procesos 
recnol6gicos y energericos. Con la perspectiva de 10s 
años transcumdos y tras la pérdida de peso de la Orga- 
nización de Paises Exportadores de Petr6leo (OPEP) en 
la arena internacional los precios han bajado y, adernás, 
ciertos paises han visto reforzada su posici6n econdmica 
tras el reajuste mientras que otros han visto c6mo su 
situaci6n se agravaba. Hoy, sin embargo, rho puede 
decirse que la aisis del petr6leo siga gravitando sobre la 
economía mundial pues las reconversiones y reestructu- 
raciones derivada de tai cambio estructural han que- 
dado ya incorporadas a las economías de 10s paises que 
han sabido adaptarse a 10s nuevos parhetros estructu- 
cales. 

El enfrentamiento Este-Oeste característica, tam- 
bidn, de otras etapas anteriores y condicionador -en 
gran parte- de 18 carrera de armamentos esta, tambidn, 
entrando en una fase de desaparici6n. Los aires de li- 
bertad que supuso, para los paises socialistas, la peres- 
mika impulsada por Gorbachov, han desembondo, 
en 1989, en una auténtica tempestad de revisi611 de los 
sistemas de planificaci611 central y propiedad estatal de 
los medios de producci6n hacia sisternas reformados de 
confianza en el rnercado como el rnejor instrumento de 
asignaci6n de los recursos econ6micos. Muchos paises 
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socialistas están ahora en Planes de Ajuste Estructural 
con ayudas fmcieras del Tondo Monetario Interna- 
cional (FMI) y de la banca occidental 10 cual resulta 
aigo auténticamente insdlito con la perspectiva, s610, de 
unos pocos afios atrás. 

En este contexto global de una economía mundial 
más armoniosa y menos conflictiva -de la que Francis 
Fukuyama ha llegado a decir que el triunfo del capita- 
lismo significa el fin de la dialéctica entre sistemas so- 
cioecon6micos y, por tanto, el fin de la Historia- hay 
planteados, empero, una serie de tensiones que no hay 
que olvidar: el debate sobre la conservaci6n del ecosis- 
tema y la preservaci6n del medio ambiente; la cuesti6n 
de la lucha contra la droga y el narcotrdfico y la bús- 
queda de cultivos o actividades aiternativas para las 
poblaciones que se han ganado la vida con tal cultivo; 
y, sobre todo, la cuesti6n de la lucha contra la pobreza 
tanto a nivel mundial como a nivel de las capas sociales 
desfavorecidas en el interior de los diferentes países. 
Hasta ilegar a un solo mercado mundial sin conflictos y 
con justicia queda, ciertamente, un largo camino por 
recorrer. 

Un crecimiento notable 

Las últimas estimaciones dadas a conocer por la 
OCDE, el FMI, el Banco Mundial, Naciones Unidas y 
el GATT nos indican que la economía mundial habrd 
aecido, en 1989, entre el 3, 5 % y el 4 % que es algo 
rnenos del 4,4 % que se registr6 en 1988 y más del 
2,9 %-3 % que se espera para 1990. El comercio mun- 
dial debe haber aecido, mientras tanco, entre el 7 y el 
8 %, o sea, algo menos que el crecimiento, record del 
decenio, que se registrara en 1988 (8,5 %) y algo más 
de 10 que se espera en 1990. 

Como ocurre siempre, empero, el ritmo de creci- 
miento no ha sido homogéneo en todo el Mundo y 
mientras algunos países han obtenido resultados muy 
positivos: Jap6n (4,8 %), Holanda (4,7 %), Estados 
Unidos (3 %), etc., otros han experimentado situacio- 
nes rnenos positivas y ritmos más bajos de expansi6n 
econ6mica. 

Gran Bretda ha sido, con un escaso 2 % de aeci- 
miento, uno de estos últimos si bien 10s paises que han 
experimentado mayores dificultades han seguido sien- 
do aigunos pafses fuertemente endeudados y sometidos 
a planes de ajuste estructural correctores de sus dese- 
quilibrios econ6rnicos internos y externos, algunos paí- 
ses fuertemente dependientes de la exponaci6n de cier- 
tas materias primas con muy bajos precios en los 
mercados internacionales y ciertos países del Este. 

Los Nuevos Países Industriales o uTigres* (Corea, 
Hong Kong, Singapur y Taiwan) y los uNuevos Ti- 

Cuadro 1 
EL RITMO DE CRECIMIENTO 

DE LOS PA~SES DE LA OCDE.,PORCENTAJES DE VARIACIONES 
SOBRE EL PERIODO PRECEDENTE 

masnvdunen 
Estados Midos 4,4 
m 5,7 
RFA 36 
Espana 5,O 
OCDE Euopa 3,7 
OCDE Total 4,4 
Dwnenda ht& total en vc&m 
Estados Unidos 3,3 
m 7,7 
RFA 3,7 
ESP& 67 
OCDE Euopa 4,3 
OCDE Total 4,7 
hrffaa6n (deAect~ da' F@) 
Estados Unldos 3,3 
Jap6n 04 
RFA 1 ,5 
E m  5,7 
OCDE Europa 4,9 
OCDE Total 3,5 
Ba44nza pa m t a  &te (mdres de ml'knes de &s) 
Estados Undos -126,6 -121,5 -118,l -l23,8 
Jap6n 79,6 60,8 61,1 68,6 
RFA 48,s 60,g 70,8 75,7 
E- -3,7 -11,4 -16,O -X),2 
OCDE Ewopa 16,i 6,l 10,9 10,4 
OCDE Total 50,2 853 72,3 71,4 
Paro (wcentaje de la p&ch acliva) 
Estados Un- 55 52 5 4  55 
JW 2,s 23 2,3 2,3 
RFA 7,9 7,3 ?,i 7,2 
Espana 9s 17,3 16,l 15,3 
OCDE Europa 9,6 9,O 8,9 8,9 
OCDE Total 7,O 6,6 6,6 6,6 
comercio Mundral 

9,O 7,6 6,4 6,8 

Fuente. OCDE, E m c  OuIM, Dec 1989. 

gresw (Tailandia y Malasia) han mantenido su buen 
ritmo de crecimiento por la alta tasa de absorci6n de 
sus exportaciones que han mantenido 10s principales 
clientes (EEUU, Jap6n, Comunidad Europea) y aún a 
pesar de las incertidumbres que la represi6n del Go- 
bierno chino contra 10s reformistas ha generado respec- 
to a la suerte que pueden sufrir 10s negocios de Hong 
Kong cuando la colonia brithica vuelva a China en 
1997. 

Los ritmos de crecimiento del consumo se han man- 
tenido, en general, altos en la mayoria de grandes paí- 
ses 10 cua1 ha estimulado la inversi6n y ha hecho dismi- 
nuir 10s niveles de desempleo aunqueVa costa, al menos 
en la primera parte del 1989, de la aceptaci6n de unos 
más altos ritmos de inflaci6n. 

En todo este contexto las Bolsas de Valores de la 
gran mayoria de paises ha mostrado una tendencia al- 
cista que resisti6 a la crisis de confianza que se plante6 
el 13 de octubre y que hubiera podido desembocar en 



BALANCE DE LA ECONOMIA MUNDIAL 1989-1990 

una situaa6n de baia b d t i l  amplia como sucedid en Cuadro2 
ocasiones antecedentes: 19 de octubre de 1987, o hasta EXP0RTACK)NES Y PROWCC~N MUNDIAL 
el 24 de octubre de 1929. DE MERCANC~AS EN EL PERIODO 1970-1988 

Los paises en desarrollo han encontrado algunos ele- V&mhmJm& 
mentos negativa que han condiaonado que, global- 
mente, alcantaran, en 1989, un menor crecimienm que 

19* 1981 1987 1986 1979 1986 

en 1988: la evoluci6n de los tipos de interés más altos 
en los mercados mundiales, la tendencia negativa regis- E* 

PCductos a g r v  4 %  2 3 6 %  5 
trada en los precios internacionales de materias primas, ~oductos de las 

un acusado aumento de la inflaci6n interna y la aplica- ~u~~~ 1 %  '4 4 %  2 96 7 5 11 6 10 
ci6n de medidas de ajuste inadecuadas en muchos pai- T-s 5 4 8Y2 5 &  8 %  
ses endeudados. 

Por 10 que respecta a las diferentes áreas geogrilficas R& 
de países en desarrollo hay que tener en menta: en R o b t o s a g r V  2 2 5 0 l/2 

Productos de las Arnérica Latina el crecimiento se ha paralitado en mdust,,ase*amas 2 l/z - 1/2 1  1  5 'h 
1989 con el correlativa recorte en las rentas per capita; Manufaclm 4 '/2 3 !I2 8 4  'h 6 '/2 
en el Africa Subsahariana la persistenua de graves dese- Todas las mercancias 4 2 % 7 3  5 
quilibrios maaoecon6micos y distorsiones estructurals ,,,, GArr fi 

ha hecho que el aecimiento del producto sea apenas 
igual al aecimiento demogrdfico; en el Oriente Medio ma de didogo existente para avanzar en la lucha contra 
10s moderados aumentos del precio del petr6leo habrán el proteccionisrno mundial. 
permitido un ligero aumento del ingreso y en 10s países Desde el primer punto de vista hay que constatar 
de Lejano Otiente el crecimiento se habri situado en el que Estados Unidos -que en 1989 han vuelto a la 
6 Pf, algo menos que en 1988. plaza de primer exportador mundial a costa de Alema- 

La mesti6n de las perspectiva de crecimiento de 10s nia Federal- acaban el año con un ddficit de balanza 
paises pobres sigue presentando graves problemas cara por menta corriente de 125.100 millones de d6lares 
al futuro 10 cual es, ademh, un foco permanente de -1igeramente menor al de 1988- mientras que Jap6n 
tensiones econ6micas y sociales de todo t i p .  10 hace con un superávit de 72.000 -menor que el de 

Los Programas de Ajuste Estructural para los países 1988 por una mayor expansi6n del consumo interior- 
con mayores desequilibrios maaoecon6micos no han y Alemania Federal con un supetávit de 58.000 millo- 
resultado hasta ahora todo 10 positives que se pensaba, nes. Países como Gran Bretafia y España pasan a tener 
tal como están reconociendo los últimos estudios del ddficits relatives, tambidn, muy importantes. 
Banco Mundial y los Bancm Interamericano y Africano El arnbiente de pesimismo proteccionista que en 
de Desarrollo. otros años habia presidido el panorama comercial 

Respecto a 10s países del Este habrií que ver hasta mundial parece haberse disipado puesto que la Ronda 
qud punto el tránsito hacia f6rmulas menos dírigistas Uruguay del GATT ha conseguido notables avances 
de la actividad econ6mica les permite salir del impase de concertaci6n cara a la fase final que debe celebrarse a 
en el que habian entrado al resultar muy poc0 flexibles finales de 1990 en Bruselas y, además, se han plantea- 
a los retos de adaptacidn y reestructuraci6n a que se han do negociaciones bilaterales y multilaterales tendentes a 
debido someter las economias de los paises que mejor mejorar el marco de comercio libre. 
han rtrampeado* los años de crisis. En este último sentido hay que hacer constar la crea- 

a6n del Gran Magreb (13 de febrero), las negociacio- 
nes de los 12 paises de la Cuenca del Padfico para ir 
hacia una amplia zona de cooperaci6n comercial (reu- 

El comercio mundial ni6n de Canberra del 7 de noviembre), las reuniones 
entre Estados Unidos y Jap6n para encontrar las causas 

El incremento de las transacciones comerciales inter- del desequilibri0 comercial entre ambos paises y tratar 
nacionales de bienes y servicios ha seguido siendo ripi- de corregirlo; los avances en la integraci6n intraeuropea 
do a lo largo de 1989 si bien no se ha podido mantener -con la mirada puesta en el Gran Mercado de 1992-, 
el rapidisimo ritmo de 1988. El GATT y el FMI dan en el Mercado Común Centroamericano con la activa- 
cifras de crecimiento, para 1989, de entre el 7 y el 8 % a6n de una Uni6n Centroamericana de Pagos apoyada 
que es algo menor al 8,5 % de 1988. desde la Comunidad Europea, las conversaciones de 

A 10 largo del año han persistida los grandes dese- relanzarniento del Grupo Andino y los avances en la 
quilibrios a que nos tiene acostumbrados el sistema liberaci6n de las exportaaones de los paises Africanes, 
comercial mundial aunque ha mejorado mucho el di- del Caribe y del Pacifico asociados a la Comunidad 
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Europea por el Convenio de Lomd que se producen a la 
luz del Cuarto Convenio firmado en la capital de Togo 
el 15 de diciembre. 

Claro esta que el tema de mayor interés que se plan- 
tes para el futuro del comercio nundial es el del posi- 
cionamiento que los paises del Este -hasta ahora bas- 
tante autárquicos- van a adoptar respecto al futuro y 
que es, hoy por hoy, una inc6gnita. Como uno de 10s 
resultados de la perestroika las empresas sovidticas pue- 
den comerciar directamente con occidente desde el 1 de 
abril, pero el gran interrogante es, en este campo, hasta 
qud punto las empresas nansnacionales van a invertir 
en 10s países del Este -respondiendo a su invitación- y 
van a cambiar la divisi611 internacional de trabajo. 

Hay que ser, empero, muy cauto respecto a las ((re- 
volucionesn posibles en este terreno. De acuerdo con el 
Direction of Trade Statistio del Fondo Monetario In- 
ternacional, 10s paises del Este s610 suponen entre el 
2 % y el 3 % del Comercio Mundial (contra el 26- 
27 % los países en desarrollo y contra el 70-71 % los 
países desarrollados). Esta cifra da idea de que aún en 
el supuesto de que 10s países del Este tuvieran divisas 
suficientes para ampliar de forma considerable sus im- 
portauones, el porcentaje sobre las transacciones mun- 
diales que el10 podria llegar a representar seria, en todo 
caso, muy reducido. 

La mayor expansión de 10s intercambios internacio- 
naies se sigue, por descontado, produciendo en el ám- 
bit0 de las transacciones internacionales de productos 
manufacturados. 

El crecimiento del comercio intraindustrial en heas 
como la Comunidad Europea, la convergencia progre- 
siva hacia una gran Zona de Libre Cambio de toda 
Europa Occidental y las perspectiva del Mercado Úni- 
co Europeo de 1992 añaden, ciertamente, impulsos 
renovados al comercio intraeuropeo en una línea que 
algunos paises en desarrollo estiman preocupante en 
raz6n de que piensan que Europa puede convertirse en 
una afortaleza  comercial^ cerrada respecto al exterior. 
Hay que decir, sin embargo, respecto a esto, que el IV 
Convenio de Lomd fumado en diciembre de 1989 y la 
predisposición de la Comunidad Europea a frenar sus 
precios agrarios y a reducir el proteccionismo de su 
Política Agraria Común representan indicios esperan- 
zadores respecto a que un comercio internacional más 
abierto seríi el patrón que guiard a la Comunidad 
-como principal pm'cipe actual del comercio interna- 
cional- en el futuro. 

De 10 que no cabe duda es de que 10s países que 
quieran ver mejorada su posici6n en el contexto del 
comercio internacional no pueden pretender seguir con 
especializaciones productivas basadas en materias pri- 
mas. Las manufacturas representan hoy en dia el 73 % 
del comercio mundial y son el sector con más perspecti- 
vas de futuro. 
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Los mercados internacionales de materias 
primas 

No es superflu0 añadir, aquí, que las materias pri- 
mas muestran una tendencia muy vacilante respecto a 
la evoluci6n de sus precios y a su posible absorci6n por 
los mercados internacionales a pesar de los esfuerzos 
que la comunidad internacional pueda desplegar a este 
respecto en base a los Acuerdos Internacionales de Ma- 
terias Primas o al funcionamiento del Fondo común de 
Materias Primas. 

El 19 de junio de 1989, precisamente, entr6 en vi- 
gor el Fondo Común de Materias Primas (cuya Secreta- 
ria queda en Amsterdam) con 3 1 5 millones de d6lares 
suscritos por 103 países y unas contribuciones volunta- 
rias de 230 millones; pero, en cambio, 10s acuerdos de 
estabilizaci6n de los mercados de materias primas ya 
existentes se muestran inoperantes, por 10 que se ve mal 
que puedan negociarse otros tal como se había pensado 
al disefiar, por la UNCTAD de Nairobi de 1976, el 
Programa Integrado de Productos Básicos del que es 
una pieza importante el Fondo Común ahora activa- 
do. 

El índice de precios de productos bbicos del Banco 
Mundial con base 1979-81 = 100 estd a finales de 
1989 a un nivel de 90 contra 96,6 de promedio de 
1988 y 102 al principio de 1989. 

El precio del cacao ha caído, por ejemplo, de 1063 a 
775 Derechos Especiales de Giro por Tm a 10 largo de 
1989 y el cafd que se cotizaba, en Londres, a 11 10 
libras la Tm hace un año ha bajado hasta las 658. 

Han subido, en cambio, 10s precios de la mayoría de 
metales (estaño, cinc, plomo) exceptuado el cobre que 
si empezó el 1989 alto (1850 libras/Tm) ha acabado 
bajo ( 147 1 ). El precio del barril de petr6leo ha tendido 
un poco al alza (de 16 dólares a casi 20) mas la paz en 
la guerra Irán-Irak aunque sin alcanzar, ni mucho me- 
nos, 10s niveles de las etapas críticas de máxima cohe- 
sión de la OPEP. 

El oro ha ido oscilando a tenor de las perspectivas y 
la cotización del d6lar y a tenor, tarnbién, de las pers- 
pectivas bursdtiles manteniéndose sin grandes variacio- 
nes como había ocurrido hace años, algo por encima de 
10s 4 10 dólares la onza. 

Los precios del trigo han, por su parte, aumentado 
como consecuencia de la reducci6n de las reservas mun- 
diales de 419 millones de Tm a 240 millones subsi- 
guiente a la caida de la producción estadounidense, a la 
poca producción de la URSS y a 10s esfuerzos de la 
Comunidad Europea para reducir su propia produc- 
ción en el contexto de la reforma de la Política Agraria 
Común y su lucha contra 10s gravosos excedentes agra- 
rios. 

En el contexto, precisamente, de esta nueva situa- 
ción agraria y de las penpectivas de reducción de exce- 



dentes en Estados Unidos y la Comunidad Europea 
-por los ataques en el GATT respecto a sus respectivas 
políticas de apoyo excesivo a su agricultores- que se 
plantean ahora han habido, ya, algunos anáiisis que se 
cuestionan si el10 no podria agravar el problema del 
hambre en el mundo. El Consejo Mundial de la Ali- 
mentaci6n -en sus programas de Acci6n de Nicosia de 
1988 y de El Cairo de 1989- ha dicho claramente, sin 
embargo, que tai temor es injustifkado pues el hambre 
en el mundo no es hoy una cuesti6n de insuficiencia de 
alimentos sino una cuesti6n de pobreza de las poblacio- 
nes y de imposibilidad por parte de éstas de adquirir- 
10s. 

La degradaci6n de las dietas alimenticias en paises 
taies como Argentina -pais tradicionalrnente exporta- 
dor de alimentos- corrobora este diagn6stico del Con- 
sejo Mundial de Alimentaci6n. 

Las negociaciones comerciales y la Ronda 
Umguay 

El 1988 comercialmente bueno ha registrado, tarn- 
bih ,  considerables avances respecto a la lucha contra el 
proteccionismo mundial tal como se esbozaba anterior- 
mente y pese a que algunos paises fuenemente endeu- 
dados no han podido avanzat en esta línea. 

El GATT ha sido, como siempre, bastante tolerante 
respecto a incumplimientos de su Sistema de Comercio 
Multilaterai por parte de paises en desarrollo (caso, por 
ejemplo, de Bolivia que se ha convertido en 1989 en la 
97' pacte contratante) y ha conseguido que los grandes 
paises comerciales y 10s paises del Este europeo hicieran 
avances significatives respecto a la aceptaci6n de 10s 
c6digos de disciplina comercial que incorpora. 

Pese a su enorme ddficit comercial los Estados Uni- 
dos no han hecho uso de las posibilidades proteccionis- 
tas que abre su Ley Comercial 1988 (Omnibus Trade 
and Competitiveness Act of 1988) al tiempo que han 
mantenido contactos con la Comunidad Europea y con 
el Jap6n para mejorar el diálogo comercial que a su 
entender debe pasar por una predisposici6n de estos 
dos bloques en favor de medidas que ayuden al efecto 
de la depreciaci6n del d6lar respecto a otras monedas 
tras 1985 para restablecer el equilibri0 comercial nor- 
teamericano. Especialmente significativa han resulta- 
do, al respecto, las conversaciones mantenidas en Tokio 
entre norteamericanos y japoneses para analizar las cau- 
sas del enorme desequilibri0 en favor del Jap6n exis- 
tente en las relaciones comerciales entre ambos paí- 
ses. 

El tema es, desde luego, arduo, pues no puede olvi- 
darse que Jap6n s610 realiza importauones por un im- 
porte equivalente al 6,3 % de su PIB mientras que 10s 
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Estados Unidos 10 hacen a un nivel del 9,6 % y los 
países de la Comunidad (exduyendo el comercio intra- 
comunitario) por un significativa 14,9 %. 

En este contexto de didogo todos los grupos nego- 
ciadores de la R o d a  Uruguay del GATT han realiza- 
do los mejores avances registrados desde que se iniciara 
la Ronda en Punta del Este en 1986. 

A invitaci6n de la Comunidad Europea y de Bélgica, 
la reuni6n final de la Ronda Uruguay, a nivel Ministe- 
rial, va a celebrarse del 26 de noviembre al 8 de di- 
ciembre de 1990 10 cual es, ya, un compromiso firme 
de añadir nuwas libedaciones al comercio mundial 
10 cual afecta a tadas las áreas de la negociaci6n: comer- 
cio de mercandas, inversiones relaaonadas con el co- 
mercio, agricultura, aspectos de 10s derechos de propie- 
dad intelectual relacionados con el comercio, acuerdos 
sobre los c6digos mulalateraies (Antidumping, Obs- 
táculos Técnicos al Comercio y Compras del Sector 
Pública), productos obtenidos de la explotaci6n de re- 
cursos naturales, aranceles, soluci6n de diferencias, pro- 
ductos tropicales, rextiles y vestido (con la perspectiva 
siempre incierta de reconducci6n del IV Acuerdo Mul- 
*~bras que expira en julio de 199 1) y comercio de ser- 
vicios. 

Respecto a 10s servicios hay que decir, por cierto, que 
la exportaci6n mundial de servicios comerciales ha sido 
waluada por el GATT para 1988 en 560.000 millo- 
nes de d6lares en su Anuario El Comercio Internacional 
1988-89. 

Los mercados monetarios y financieros 

Los mercados monetarios y financieros no han inter- 
ferida, a 10 largo de 1989, la marcha de la economia 
real como ocurriera otros años atrás. 

El d6lar ha evolucionado al alza y a la baja en distin- 
tos momentos del año bajo la atenta mirada de los 
gobernadores de 10s bancos centrales y 10s ministros de 
finanzas de los países del G r u p  de los Siete (EEUU, 
Jap6n, Alemania Federal, Francia, Gran Bretaa, Italia 
y CanadP) pero esd claro que la concertaci6n a que se 
ha ido llegando nas la experiencia de los Acuerdos 
Plaza (1985), Louvre (1987) y posteriores estd resul- 
tando positiva por más que el presidente de la Reserva 
Federal Norteamericana haya afirmado en más de una 
ocasi6n que 10s Estados Unidos no quieren saaificar a 
las cuestiones de tipo de cambio sus propias necesida- 
des de gesti6n de su economia doméstica (grdfico 1). 

El10 quiere decir que 10s Estados Unidos van a seguir 
practicando políticas de altos tipos de interés para Iu- 
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G&O I La deuda externa de 10s paises en desarrollo ha au- 
mentado ligeramente en 1989 hasta situarse en 

La evoluci6n del ddlar USA 
bap la supervisidn del Gmpo de 10s Siete 1.290.000 millones de d6lares 10 cual ha supuesto que 

10s paises endeudados han tenido que hacer frente a un 
servicio de la deuda de 163.000 millones de d6lates y 
ha supuesto que, globalmente, 10s paises pobres han 

Yen por O (LONDRES) recibido menos divisas de las que han aportado. 
280 Aunque el 14 de diciembre se llegaba a un acuerdo 
280 para la Novena reposici6n de recursos de la Agencia 
240 Internacional de Desamollo (la filial del Banco Mundial 
220 que ayuda a 10s paises más desfavorecidos) por un im- 
XK) pom global de 1 1.680 miilones de d6lares y aunque el 

180 paquete financiero incorporado al IV Convenio de 
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I Lomd firmado el 15 de diciembre supone que los Doce 

140 
de la CE aportarán 12.000 millones de ecus a los 68 
paises ACP asociados en estos pr6ximos cinco a o s ,  10s 

l m  1985 lm 1881 lm 1wa flujos de ayuda al desarrollo no han aecido en 1989 ni 

Fumte: ~ i n u r c ~  n~ ha habido, a h ,  acuerdo para aumentos de capital y 
cuotas en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario 
Internacional. 

char contra la inflación provocada por su ddficit presu- Claro esta que el tema de la ayuda al desarrollo no 
puestario a pesar de que ella estimule que el no se puede ahora analizarse con aiterios idénticos a los de 
devalúe 10 preciso para poder luchar con dxito contra su un tiempo Pues 10s paises de la OCDE 6th 

ddficit extern0 por cuenta comente. asumiendo compromisos de ayuda al desamollo de 10s 
Y el10 implica, también, que 10s Estados Unidos paises del Este: Polonia, Hungria y otros pafses. La 

(con unos activos en el exterior de 1.2 5 3.000 millones gran cuesti6n de futur0 es la de sabe basta que Punto 
de d6lares y unos pasivos respecto al exterior de la preocu~acidn Y la ocupación de 10s paises occidents- 
1.786.000 millones de d61ares) van a seguir siendo les respecto al Este va a influir la responsabilidad exis- 
-como 10 han venido siendo desde 1985- el primer rente respecto a 10s paises Sura 
deudor mundial. Retomando el tema de la Deuda del Tercer Mundo 

Claro estd que el tema de la deuda externa no tiene conviene recordar que la Administracidn Bush ha for- 
la misma significación para la poderosa economia nor- mulado propuestas nuevas (Plan Brady presentado el 
teamericana que para las economias de ciertos paises en 10 de marzo) y complementarias a las que se hicieron 
desarrollo o ciertos paises socialistas fuertemente en- durante la Administración Reagan (Plan Baker de 
deudados respecto al exterior. 1985). El sector bancario en que deberia apoyarse la 

Los Estados Unidos son -a falta de una mayor cohe- propuesta ha mostrado, empero, una cierta reticencia 
sión y consistencia de la Comunidad Económica Euro- 
pea- el primer poder econ6mico mundial, como Cuadro 3 
se pone de manifiesto por sus cifras de producci6n o, EL PODER ECONOMICO MUNDIAL SEGUN 
incluso, en el Fondo Monetari0 Internacional (ver LA PARTlClPAClON EN EL FMI 

cuadro 3). % % 
La cuestión de la Deuda Externa de 10s Estados Uni- % Cwtafl a& vofos wfos 

dos comparando activos y pasivos exteriores no debe, 
ademb, hacer olvidar el papel clave internacional que 17.918 19,91 179.433 19,14 
muchas grandes empresas transnacionales yanquis jue- RFA 

6.194 6,88 62.190 6,W 
5.403 6,íü 54.287 5,79 

gan en la transferencia internacional de tecnologia y en Franci¡ 4.482 498 45.078 4,81 
el control de ciertas ramas de la producci6n por más 4.223 42.483 

32,274 
453 

3.202 
que 10s japoneses estén ganando posiciones financieras ~ a n a ~  2.941 356 3.27 344 29.653 3,16 
y tecnológicas de forma rapida. iCómo interpretar, por 2.909 323 29.341 3,13 

Hdanda ejemplo, que 10s japoneses hayan comprado este año el 2.264 2 , s  22.898 2 , u  
2.207 245 22.327 238 

Rockefeller Center neoyorquino o la Estaci6n espacial Brasil 1.461 1,62 14.863 1,59 
MIR a los sovidticos y que estdn, ademb, acelerando Venme& 1.371 1,s 13.966 1,49 

Espana 1.286 1 ,A3 13.110 sus inversiones y su ayuda hacia paises pobres gracias a 1 ,#I 

las divisas que les proporciona su persistente superavit r)Cs"'Mexptesadaen m'bnssde&echoswpaulsodsw(lXG1 Un lXG - 1,29ddlares 

comerciai? Fuente. Fondo Monetar~, Internacional 
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respecto al tema por 10 que sin arreglo global, a h ,  de Carlos Andrds Peta al acceder a la presidencia de 
sobre el tema de la deuda, solamente se ha llegado a Venezuela (6 de marzo), el hambre en Argentina cuan- 
soluciones parciales respecto a ciertos países: Mkxico, do la llegada de Menem a la presidencia (8 julio) o la 
Argentina, etc. situaci6n que encuentra el nuevo presidente brasile~o 

El tema de la deuda ha perdido parte del dramatis- Collor (1 5 de diciembre) son cuestiones que deben ha- 
mo que tuvo a o s  auás y peso en tkrmihos reales aun- cer pensar a este respecto y que hacen necesario seguir 
que, por descontado, suponga un authtico dogal al muy de cerca 10 que ocurriri con experimentos como la 
cuello para ciertos paises en desarrollo fuertemente en- ccMenemtroikav que sigue, de alguna forma, el modelo 
deudados y con problemas de imposible diáiogo con la liberalizador aplicado por la dictadura de Pmochet has- 
comunidad fianciera internacional: Pení, Honduras, ta las elecciones de 17 diciembre, restableciendo la de- 
Nicaragua, Panami, etc. mouacia en Chile al ganar las elecuones el demouistia- 

Podria decine, a este respecto, que el sistema fman- no Aylwin. 
aero internacional se ha acostumbrado a vivir con el El país que mejor ha avanzado respecto a la deuda 
tema de la deuda en una especie de EcententeH en que la externa es Mdxico, cuyo presidente Carlos Salinas de 
cuesti6n de la devoluci6n del tcprincipal~ no se plantes Gortari -que lleg6 al poder en diciembre de 1988- ha 
en los términos drkticos en que se planteó después del conseguido que su país fuera el primer0 al que se le 
estaiiido de la crisis de la deuda de fmales de 1982 y en aplicaran (en juliol los apoyos del Plan Brady -0freci- 
que 10s bancos prestamisas han constituido reservas 6- do desde la Conferencia de la Brookings Institution en 
peciaies para hacer frente a 10s impagos de sus deudo- Washington por el Secretari0 del Tesoro Nortearneri- 
res, 10 cual permite que la cuesti6n se vaya absorbiendo cano el 10 de marzo-. 
paulatinamente aunque sin hacer frente a la cuesti6n de 
fondo. 

A este respecto no hay que ser, por descontado, tam- 
poco, demasiado optimista pues no hay ninguna duda Los aspectos internacionales d e  la Cornunidad 
de que las penpectivas de aecimiento econ6mico de 10s Europea 
paises endeudados es muy limitada por la obligaci6n a 
la que se ven abocados de hacer frenre a un gravosísimo Un repaso sobre la economia mundial 1989-90 
servicio de la deuda externa con 10 que todo e10 conlle- como el contenido en estas pbinas no es el lugar ade- 
va de poiíticas de ajuste y resmcci6n de la demanda cuado para analizar 10 que ha dado de sí la integraci6n 
priblica y privada interna. Tales poiíticas de ajuste de- europea por más que los Doce sem, hoy, el primer 
sembocan normalmente en unos fuertes costes sociales exportador e importador mundial. 
al m e r  10s gobiernos que restringir muchas categorías Ocurre, empero, que se han producido varios he- 
de gastos sociales y hacen que el Banco Mundial y otros chos, relacionados con la Comunidad Europea de una 
organismes financieros internacionales hayan tenido autentica dimensi6n mundial y son éstos, precisamen- 
que empezar a preocuparse de cuestiones inexorable- te, y no las p u m  cuestiones de integraci6n interna, las 
mente vinculadas a los programas de ajuste estructural que deben, aquí, centrar nuestra atenci6n. 
puestos en marcha para que 10s países endeudados pue- La primera de ellas debe referirse, 16gicamente, al 
dan hacer frente a sus pagos externos: degradaci6n de papel gozne que la Comunidad recibi6 de la 15.' Reu- 
la dieta alimenticia de las capas sociales con menor ni6n Cumbre Occidental de 1'Arche (París, 14 de julio) 
renta, aumentos de 10s niveles de analfabetisme, etc. respecto a la ayuda a prestar a 10s paises del bloque del 

Esto aea, por descontado, un amplio malestar social Este que vayan haciendo esfuerzos para transformarse 
en los países fuertemente endeudados y hace que la en economias de mercado. 
gesti6n econ6mica les sea muy difícil a 10s gobiernos Las bases para este papel gozne se habían puesto en 
democdticos que deben guardar un difícil ecquilibri0 el Tratado de cooperaci6n entre la Comunidad y el 
entre las demanda5 sociales de la poblaci6n y las polia- Comecon de mediados de 1988. Después de tal trata- 
cas de ajuste extern0 capaces de permitir que sus países do global numerosos países miembros del Consejo de 
tengan una balanza comercial favorable para atender Asistencia Econ6mica Mutua (COMECON) han fir- 
10s pagos del servicio de la deuda. Esta es una cuesti6n mado acuerdos bilaterales con la Comunidad, el m k  
muy relevante ahora que -sobre todo en Latinoamkri- imponante de 10s cuales es, por su significaci6n, el 
ca, que es el subcontinente con mayor deuda externa- firmado con la URSS en diciembre de 1989 en Bruse- 
se estan produciendo evoluciones desde gobiernos dic- las. 
tatoriales a gobiernos democriticos en una serie de ca- Pero la Administraci6n Bush se mostr6 muy predis- 
SOS. puesta, cuando Polonia y Hungría empezaron a pedir 

Los trescientos muertos en la represi611 poliual a las ayuda a Occidente, a que fuera la Comunidad como tal 
manifestaciones populares contra el programa de ajuste la que coordinara y pilotara tal esfuerzo global de ayu- 
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da. Tal deseo es el que qued6, de hecho, plasmado en 
el Comunicado fmal de la Cumbre de I'Arche y la 
Comunidad ha creado un g r u p  de coordinaci6n (uni- 
dad PHARE) que se esta encargando de d e s  acciones 
de ayuda a Polonia y Hungría, prirnero, y a otros paises 
del Este ahora. 

El problema que ha empezado a plantearse, sin em- 
bargo, a este respecto, es que al empezar a caer el muro 
de Berlin (9 de noviembre) la República Federal de 
Alemania ha empezado a tener un papel bilateral fun- 
darnental en el contexto de 10s esfuerzos comunitarios y 
los propios Consejos Europeos extraotdinario de Paris 
(noviembre) y ordinari0 de Estrasburgo (diciembre) 
han tenido que aceptar un difícil equilibrio entre la 
acci6n comunitaria propiamente dicha y el protagonis- 
mo alemán. El comercio de la Comunidad con los paí- 
ses de la Europa del Este es, empero, 10 suficientemente 
pequefio (es menor que el solo comercio entre la Co- 
munidad y Suiza) como para que las disquisiciones que 
puedan hacerse sobre esta materia tengan una significa- 
ci6n rnás política que econ6mica. 

La segunda cuesti6n de vida comunitaria de alcance 
auténticamente mundial es la perspectiva que se abre 
sobre el papel de la Unidad de Cuenta Europea (ECU) 
en el contexto del Sistema Monetario Internacional. 

Si anteriormente ha quedado dicho que el mundo ha 
disfmtado en 1989 de una mayor estabilidad cambia- 
ria es preciso decir que tal mayor estabilidad ha servido 
de buen tel6n de fondo para que el Sistema Monetario 
Europeo -que en 1989 cumplía 10 años de vida- no 
estuviera sometido a tensiones entre sus monedas com- 
ponentes y el10 ha sido un excelence caldo de cultivo 
para hacer avanzar poderosarnente la idea de una 
Uni6n Econ6mica y Monetaria Europea como paso 
para rnás alK de 10 que debe ser el Gran Mercado 
Unico Europeo de 1992. 

El Informe Delots a este respecto h e  presentado al 
Consejo de Ministros de Economia y Fmanzas comuni- 
tario que presidi6 Carlos Solchaga -recudrdese que el 
primer semestre de 1989 h e  de presidencia espafiola 
del Consejo de la Comunidad- en S'Agar6 (Costa Bra- 
va, Espafia) en el mes de mayo y fue objeto de debate 
en el Consejo Europeo de Madrid de junio para llegar a 
decidir la convocatoria de una Conferencia Interguber- 
namental para la revisi6n de los uatados comunitarios 
y defmici6n de la Uni6n Econ6mica y Monetaria Euro- 
pea en la Cumbre de Estrasburgo de diaembre de 
1989. 

En un momento en que la importancia del Derecho 
Especial de Giro en el Sistema Monetario Internacional 
no acaba de avanzar, la Uni6n Europea debe potenciar 
al ecu como moneda que comparta seriamente con el 
ddlar nortearnericano el papel estelar en los pagos inter- 
nacionales. A este respecto no está de rnás recordar que 
durante 1989 (el 19 de junio) la peseta se incorpor6 al 
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mecanismo de cambios del Sistema Monetario Empe0 
y que la primera ministra britanica Margaret Thatcher 
ha empezado a aceptar la idea de que la libra se incor- 
pore en un dia no muy lejano a dicho rnecanismo cam- 
biario pese a las reticenaas a d e s  que el gobierno 
bridnico sigue manteniendo. 

La tercera de las cuestiones W a d a s  a la Comuni- 
dad Europea en relaci6n al Sistema Internacional es la 
que afecta a la reforma de la hasta ahora muy protec- 
cionista Política Agraria Común. 

Una de las consecuenaas del proteccionismo y los 
altos precios agrarios comunitarios habia sido la apari- 
ci6n de importantes excedentes agrarios estructutales 
en una serie de sectores: cereales, Iacteos, carne... La 
práctica congelaa6n de precios agrarios comunitarios 
(tanto en 10s precios aprobados a principio de 1989 
como en 10s propuestos por la ComisiQ a fmales de 
1989 cara a su aprobaci6n por el Consejo de Minisaos 
de Agricultura a principios de 1990) y la implantaci6n 
de mecanismos correctores y de c o m p c i 6 n  a los 
agricultores que abandonasen explotadones marginales 
constituyen un elemento valioso de correcci6n de dese- 
quilibrios entre producci6n y consumo, de reducci6n de 
la carga agrícola del presupuesto comunitario y de me- 
jora del disilogo agrícola internacional tanto con los 
paises productores desarrollados (sobre todo en el mar- 
co de la Ronda Uruguay del GATT') como con 10s 
paises en desarrollo que antes se quejaban de que el 
excesivo proteccionisrno agrari0 comunitario mermaba 
sus posibilidades de producci6n competitiva sobre los 
mercados mundiales fuertemente condicionados por las 
restitucions y primas recibidas por 10s agricultores co- 
munitarios en el esheno global para lanzar hacia el 
exterior de 10s Doce los excedentes agrarios producidos 
a precios internacionalmente no competitives. 

La cuarta de las cuestiones comunitarias relwantes a 
los efectos de análisis de la economia mundial es la de 
las responsabilidades que la Comunidad rnás cohesio- 
nada de 1992 estii dispuesta a asumir respecto a los 
países en vías de desarrollo y de las que 10s mejores 
ejemplos son el apoyo prestado por la Comunidad a la 
Uni6n Centroamericana de Pagos y la negociacidn y 
firma del IV Convenio de Lomd, que incorpora una 
serie de elementos adiuonales al I11 Convenio y que ha 
dado pie a un VI1 Fondo Europeo de Desarcollo con 
unas aportaciones de los Estados comunitarios de 
10.800 millones de ecus para el primer quinquenio de 
vigencia del Convenio 10 cual representa rnás de un 
40% de aumento respecto al esfueno fmancieto en 
favor de los paises ACP que supuso el VI FED incorpo- 
rad0 al I11 Convenio de Lomd. 

En unos momentos en que la Comunidad hace de 
gozne en el disilogo con 10s países del Este y en que ha 
empezado a hacer contribuciones fmancieras en favor 
de la reconversi6n hacia la economia de mercado de 
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estos países, este renovado esfueno fmanciero comuni- 
t a r i ~  en favor de los ahora 68 paises ACP (mas el ingre- 
so de Haid y la República Dominicana en el mismo y 
la próxima incorporaci6n de Namibia, que elevaria el 
p p o  a 69 miembros) sirve para poneqde relieve que 
la Comunidad Europea no va a convertim en una for- 
deza  endogdmica cuando se convierta en un mercado 
dnico en 1993 sino en una área abierta al mundo y a 
sus problemas internacionales. 

La quinta y última de las cuestiones econdmicas 
mundiales connotada por la evoluci6n comunitaris en 
1989 es la que se refiere a la actitud conciliadora que la 
Comunidad ha adoptado en relacidn a las relaciones 
Norte-Sur en el seno de varios organismos internacio- 
nals  o en el desarrol10 de ciertas conferencias interna- 
cionales en que la actitud de Estados Unidos y de Ja- 
pón parece estar rnás decantada hacia posiciones rnás 
estrictamente de mercado y rnás alejadas de 10 que 
podriamos denominar los postulados de un Nuevo Or- 
den Económico Internacional. El hecho, empeto, de la 
diferente adscripción de los Doce a grupos diversos a la 
hora de definir el Directori0 Ejecutivo del Fondo Mo- 
netari~ Internacional (con, por ejemplo, Espafia inclui- 
da en un grupo con paises Latinoamericanos endeuda- 
dos) hace que no siempre la Comunidad pueda tener 
por el momento, actitudes globales homogdneas con 
una igual posición de todos sus estados miembros. 

iHasta qud punto esta cuestión se veda modificada 
si Turquia (cuyo dictamen sobre su demanda de adhe- 
si6n se ha entregado en diciembre), Austria (con solici- 
tud de adhesión presentada el 19 de julio) u otros 
países ingresan en la Comunidad Europea en un futu- 
ro? Hoy ya nadie duda de que la polemica ampliación/ 
profundizaci6n de la Comunidad fio es, en absoluto, 
banal. 

Algunos temas nuevos de economia internacional 

Si, hasta aquí, el balance de la economia mundial a 
10 largo de 1989 y sus perspectivas para 1990 ha hecho 
enfasis en las cuestiones tradicionales maaoecon6micas 
e institucionales que son el tema central de aníilisis de 

las evaluaciones peri6dicas efectuadas por los expertos 
del Banco Mundial, del Fondo Monetari0 Internacio- 
nal, del GATT y de otros organismos: desequilibrios 
comerciales y de balanzas de pagos, desernpleo, infla- 
ción, deuda externa, etc.; hay, tambih, otros temas 
que han empezado a tener un peso interesante en los 
aníüisis sobre el sistema econ6mico mundial actual y 
sus perspectivas de futuro aún a pesar de tener, por el 
momento, un relieve todavia mils polític0 que econ6 
mico. 

El tema del medio ambiente y de la ecologia ha 
alcanzado una importancia capital que viene atestigua- 
da por el hecho de que 19 de los 56 puntos de la 
Cumbre Económica Occidental de este añio (15.' edi- 
ción celebrada en Paris en julio) se refirieron a temas 
medioambientales y por el hecho de que este año se han 
convocado numerosas conferencias internacionales so- 
bre la materia: ptotecci6n de la capa de ozono (Lon- 
dres, marzo), aeación de la Agencia Europea del Me- 
dio Ambiente (propuesta Delors en enero), cumbre 
ecológica de La Haya (mano) y planes quinquenales de 
protección de medio ambiente de Holanda y Alemania 
Federal o plan Bush (12 de junio) en idéntico sentido. 
Quizás el desastre ecológico del petroleto Exxon Valdds 
en las costas de Alaska o los cambios climáticos achaca- 
dos al deterioro de la capa de ozono hayan motivado 
toda esta actitud que estd destinada a tener consecuen- 
cias importantes en la adaptaci6n de las maneras de 
producción y de explotación de nuestro ecosistema. 

Un tema que de tener una importancia social y sani- 
taria indudable pasa ahora a tener una importancia 
como objeto de estudio de los analistas de las relaciones 
y la economia internacional es el del narcotdfico. Con 
unos ingresos brutos que se calculan entre 10s 300.000 
y 10s 500.000 millones de dólares, la droga ha pasado 
a ser un producto de una importancia similar al petró- 
leo en el contexto del comercio mundial. La campana 
nortearnericana contra la misma (con el espectacular 
final de la intervención anti-Noriega en Panamd) pone 
de relieve que este tema va a convertirse en mucho rnás 
importante en el futuro. Si el tema del medio ambiente 
fue el estrella en la XV Cumbre Occidental de Paris se 
habla, ya, que el de la droga tendd este papel en la 
XVI Cumbre que va a celebrarse en Houston a media- 
dos de 1990. 
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Marcando el fm de una década, 1989 ha sido un 
aiío tan rebosante de acontecimientos en Europa que 
casi hemos perdido de vista 10 ocurrido fuera del siste- 
ma euro-atlántico. Los medios de comunicaci6n no han 
contribuido, cienamente, a ampliar el horizonte infor- 
mativo y analítica en la esfera internacional. En defmi- 
tiva, 10s medios no son m b  que la manifestaci6n de 
una percepci6n del mundo aecientemente americano/ 
eurocentrista. , Entre tanto, los conflictes en la periferia del sistema 
han seguido su propia dinamica. Mienaas que parecen 
haberse puesto las bases para la resoluci6n de algunos 
contenciosos internacionales, nuwos problemas han 
surgido y algunos ternas permanecen en una cada vez 
más peligrosa situaci6n de estancamiento, peligrosa 
puesto que esos estancamientos conducen, por 10 gene- 
ral, a situaciones donde las posturas de las distintas 
partes tienden a radicalizarse. 

Hace ahora algo m b  de una década se populariz6 
entre 10s estudiosos de la política internacional la no- 
ción de ccarco de crisis,, entendiendo por tal una línea 
de puntos que cruzaba el hemisferio sur y atravesaba 
las principales zonas de conflicto o previsible conflicto 
desde el Africa austral cruzando por el Cuerno de Afri- 

' ca y Oriente Medio, saliendo al Pacifico por Extremo 
Orienre y acabando en el istmo centroamericano. Los 
diez años pasados no han cambiado esa percepci6n geo- 
política a la hora de analizar la problemíitica conflictual 
de la realidad internacional, salvo por la convicci6n de 
que las aisis son manchas de aceite que continuamenre 
se extienden por todo el planeta. Esas varias zonas tie- 
nen difícilmente algo en común aparte de su no- 
pertenencia al llamado mundo desarrollado. Unas, 
como por ejemplo Oriente Medio y el Africa austral, 
son tonas muy ricas en recursos naturales y materias 
primas. Otras, como el Cuerno de Africa, se caracteri- 
zan por su extrema pobreza. Algunas por su sobrepo- 
blaci6n, como Extremo Oriente. 

Del mismo modo que no existe una variable defmi- 
toria común, tampoco encontramos una casuística ge- 
neral a los conflictos de esas zonas. En el plano econ6- 
mico, los niveles de desarrollo de los diferentes países 
son dispares y siguen, en muchos casos, modelos distin- 
tos. En el plano político, roda una variedad de regíme- 
nes -desde la más f h e a  dictadura hasta incipientes 
democracias parlamentarias- no aportan datos comu- 
nes consistentes para explicar el hecho conflictual. Des- 
de el plano militar, en diferentes conflictos hay implica- 
dos desde países con un potencial militar muy elevado 
hasta paises con baja capacidad. 

La intervenci6n, directa o indirecta, de las grandes 
potencias en esos conflictos tampoco contribuyen en 
mucho al andkis. En un mundo que ha sido evaluado 
en funddn de la dinhica Este-Oeste, no supone nin- 
guna gran aportaci6n el afirmar que tanto Estados Uni- 



dos como la Uni6n Sovietica resultan implicada en 
todo tipo de conflictos por su voluntad de proyecci6n 
de poderio global, aun cuando muchos de ellos tengan 
su origen en problemas de indole regional. 

Todos los paises implicados en estos conflictos man- 
tienen algún nivel de alianza bien con Estados Unidos, 
bien con la UniQ Soviética, pero el10 no ha significado 
que las aisis estallen por la pertenencia de estos paises a 
ubloquesn politico-militares contrapuestos. De la rnis- 
ma manera, y aun cuando algunos paises pertenecen a 
un rnisrno sistema de aliamas, eiio no ha evitado el 
estallido de crisis entre miembros de pas alianzas. 

Los conflictos de este gráficamente doble arco de 
crisis no son en nin& caso bilateraies, aunque puedan 
m e r  manifestaaones de tai indole en periodos de tiem- 
po concreto. Asi, el conflicto entre la República Sura- 
fricana y Angola es una parte de un conflicto regional 
rnás amplio, la guerra entre Irán e Irak una manifesta- 
ci6n de los desequilibrios de Oriente Medio, el proble- 
ma de Camboya un contenaoso entre los paises del 
$tes y el problema cenuoamericano un asunto de defi- 
nia6n de las relaaones con Estados Unidos a nivel re- 
gional, 

Oriente Medio: una historia interminable 

Los problemas de Oriente Medio nos recuerdan per- 
manentemente la prearia estabilidad del sistema inter- 
nacional, una de cuyas caracteristicas es el constante 
desequilibri0 de la periferia. Desde el mar Mediterrá- 
neo hasta Pakisth, una zona de inagotables focos de 
conflicto que parecen reavivarse peri6dicamente. Con- 
flictos que tiaen su origen no s610 en la búsqueda de 
un equilibrio regional por parte de las medianas poten- 
aas de ese subsistema, sino que encuentra sus raices en 
fen6menos religiosos y estructuras sociales diferentes a 
las del mundo occidentai dificilmente analizables desde 
una perspectiva geoestratégica. 

Líbano sigue desde hace quince años inmerso en una 
guerra avi1 sin punto de retorno; si al& dia la entidad 
politica libanesa encuentra mecanismos con los que for- 
jar una convivencia menos violenta que la actual, eiio 
dará lugar, sin lugar a dudas, a un t i p  de sociedad 
distinto del que conocimos hasta 1975. 

A diferencia de 10 ocurrido con o m  muchos con- 
flictos, los doce meses de 1989 estuvieron repletos de 
acontecimientos en este micnxosmos conflictual que es 
el territotio libanés. MaraAa politica, enuamado de in- 
tereses particulares, Libano se ha convertido en uno de 
los ejemplos rnás aperversos* para el estudioso de la 
teoria del Estado moderno. Desde nuestro prisma poli- 
t i c ~  y culnuai, no es por tanto de extrañar que poco o 
casi nada sea entendido cuando se intentan comparar 
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estrucnuas sociales propiamente europeas con ouas 
que ni por religi6n ni por cultura politica nos son pr6xi- 
mas. 

El trágico año liban6 comenzaba con un desequili- 
b r i ~  afiadido a los muchos que existen en el pais: la 
constataci6n de que el Estado no tenia Presidente pero 
si dos Primeros Ministros. La ruptura, por parte de 
Michel Aoun, de un pacto de disuibuci6n de poder 
siguiendo heas sectarias, que duraba más de cuarenta 
años (quizsi el único acuerdo que habia sobrevivido en 
todos estos años) y el reto de primavera -la dedsi6n de 
Aoun de expulsar a las fuerzas sirias del territori0 liba- 
nés- marc6 un punto de inflexi6n en la historia libane- 
sa que, de momento, tan s610 ha representado más 
dolor y rnás muertos para las diferentes comunidades. 

Los paises drabes, como siempre ha sucedido en el 
caso libanés, reaccionaron tarde y mal. Las tareas de 
mediaa6n de la Liga Arabe, lideradas por Arabia Sau- 
dí y plasmadas en el Acuerdo de Taif, supusieron un 
precari0 arreglo, por 10 que significaba de retorno a las 
viejas f6rmulas de compromiso entre las sectas. Pero 
Líbano ya no es 10 que era y los tradiaonales sefiores de 
la guerra -aquellos representados en el mermado Par- 
lamento liban6- han perdido, salvo extmas excep- 
ciones, la mayor parte de su poder secular a manos de 
nuwos iíderes sin ligaduras que les aten al pasado del 
pais. Tal vez el único arreglo posible era reutilizar la 
f6rmula que puso fm a la guerra civil de 19 5 8 y mode- 
lar a un nuevo Chihab (encarnado en la persona de 
Muawad) capaz de poner al pais en marcha. Pero en un 
pais en que el Estado no ostenta desde hace mucho el 
monopolio de la violenaa, 6 ta  cay6 tambidn sobre esas 
precarias instituciones que Muawad podia haber hege- 
monizado. El asesinato del nuevo Presidente fue la con- 
secuencia drarniitica de esa situaci6n. El nuevo Resi- 
dente Haraui no ha conseguido hacerse con el control 
del pais, ni siquiera arrebatar los poderes a M. Aoun. 
Miennas que la soluci6n de particidn aparece como 
politica y econ6micamente insostenible, Líbano conti- 
núa su autodestrucci6n. 

La lucha entre las dos prinapales y enemigas faccio- 
nes shiíes -Hezbollah y Amal- marc6 el fm del d o .  
Una fuerza de interposici6n compuesta por milicias de 
la OLP ha intentado, con dxito parcial, separar a los 
contendientes, pero el conflicto amenaza con no apaci- 
guarse en el futuro. Esas facciones responden a fmes 
politicos diferenciados, aunque el tronco religioso sea 
cornún, y su lucha bien pudiera desestabilizar a h  rnás 
el delicado equilibrio en el sur libanés. 

Ante una frontera norte poco segura, Israel no per- 
rnaneceria con los brazos uuzados. Cuando ya se han 
curnplido dos años de Intifada en la franja de Gaza y en 
Cisjordania, donde habitan rnás de un miU6n y medio 
de palestinos, el gobierno israeli sigue teniendo en sus 
manos una {(patata caliente*. La aceptacidn por parte 
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de una de las faccion6 m& importantes del movimien- formalizaran un diiüogo diplomíitico de cara a negociar 
to palestina -la OLP- del derecho a existir de Israel y ei futur0 de 10s palestines en 10s territorios ocupados. 
su renuncia al terrorisme para conseguir objetivos poli- Sin embargo, aunque Hussein renunci6 a sus derechos 
ticos - p m  presi6n sobre 10s paises que mantie- sobre el territori0 que Jordania se había anexionado en 
nen un cierto grado de inflUmcia sobre 1- decisores 195 1 -la ribera occidental del rioJord&-, todos esos 
istaelíes- sirvi6 para que Estados Unidos y la OLP avances tan s610 han conseguido que, por Parte israek 
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Enclaves de Gaza y Cisjordania 

se haya aceptado la iniciativa de efectuar elecciones 
para un futuro autogobierno palestino en 10s tecritorios 
ocupados. Sin calendario, sin contenidos claros (jse per- 
mitirá un Estado palestino y con que atribuciones?), sin 
definirse el contertulio adecuado para las negociaciones . 
(?la OLP sersl la fuerza hegem6nica. o 10 sersl otro gru- 
po político palestino, teniendo en cuenta que Yihad 
Isldmica y 10s Hermanos Musulmanes ocupan un lugar 
cada vez mils relevante en la organizaci6n de la socie- 
dad civil en 10s territorios ocupados?), sin consenso po- 
lític~ interno (destacados miembros del actual gobier- 
no, como Sharon, se oponen a la aeaci6n de un estado 
palestino), la situaci6n provocada por la Intifada pales- 
tina ha venido a demostrar que Israel no puede acabar 
con el levantarniento con medidas policiales -tan s610 
puede causar un cada vez m k  alto número de víctimas 
civiles (varios cientos ya) entre la poblaci6n- y que 
la solucidn política al problema estsl lejos de ser inme- 
diata. 

La resoluci6n del conflicto de Oriente Medio parece 
hallarse en un doloroso ccimpasse* que puede dar paso 
a una nueva fase en el problema arabo-israelí, el centro 
de tensions por 10 que a esta zona se refiere. Hasta 
hace .pocos años la negociaci6n fue imposible debido a 
la falta de voluntad política de 10s líderes de la regi6n y 
la percepción del conflicto como una parte de la divi- 
sión Este-Oeste del sistema internacional. Cuando esos 
impedimentos parecen estar desapareciendo y la aspira- 
ción de 10s grandes líderes mundiales tiene como objti- 
vo el logro de una paz duradera en la regidn, el lerigua- 
je político, como expresi6n cultural de 10s pueblos, esta 
abriendo una nueva brecha de resultados poco esperan- 
zadores. El peligro de islarnizaci6n del conficto arabo- 
israelí, en su subproducte palestino, y del gran proble- 
ma regional que representa la ccpesadiiia* libanesa 
amenaza con erigir nuevos muros en el sistema interna- 
cional, quien sabe si de resultados m k  devastadores 
que 10s muros ahora finalmente derrumbados. 

Afghanisth, una situaci6n bloqueada 

Tras el fin de la guerra entre Irán e Irak, cuando 
apenas empezamos a ser conscientes de 10s horrores 
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Campos de refugiados afganes, situedos en territori0 
paquistani, pr6ximos a la frontera con Afganistán. 

provocados por la utilizaci6n de armas químicas y de 
las matanzas llevadas a cabo, en medio de la coartada 
provocada por la situaci6n bélica, contra el norte kur- 
do, 10s paises del Golfo e Indico han dejado de ser el 
centro de atencidn de 10s analistas internacionales. Sin 
embargo, la realidad de las difíciles relaciones interesta- 
tales y la aparia611 de nuevos focos de tensidn a nivel 
mundial no debieran ocultar el hecho que la guerra 
Irán-Irak ha conduido con un cese de hostilidades, un 
alto el fuego, y nada más. El aíío comenz6 y termin6 
sin conduir ni un intercambio de prisioneros, ni un 
acuerdo sobre la soberada de la zona en litigi0 (el 
estrecho de Chatt el Arab) ni una definici6n jurídica del 
agresor, cuesti6n ésta tanto más imponante cuanto que 
concreta qui& paga las reparaciones de guerra. 

Mientras Iraq refuerza su potencial como una de las 
primeras potenaas militares de la regi6n e Irán vive 
inmerso en las convulsiones provocadas por la muerte 
de Jomeini, el conflicto de Afghanistán permanece sin 
que nada ni nadie parezca ser capaz de alterar el cena- 
goso esrancamiento en que vive este país. 

Todas las predicciones se~alaban hacia una derrota 
gubernamental tras la retirada del país de las fuerzas 
soviéticas. Ahora, sin rusos en Afghanistán, no s610 no 
ha terminado la guerra civil, sino que las guerrillas 
afghanas han demostrado ser incapaces de quebrantar 
la hegemonia del gobierno de Kabul, e incluso de fma- 
lizar con dxito el largo asedio de Jallalabad. 

Si bien tanto Estados Unidos como la Uni6n Soviéti- 
ca han seguido prestando de forma moderada ayuda 
militar a los dos grandes sectores enfrentados, la conti- 
nuidad de la guerra civil no puede aaibuirse a su inter- 
vena6n. La llamada resistencia afghana es un conjurito 
de grupos caracterizados por su atomizaci6n; existen 
más de 6.000 comandantes de diversos orígenes, mien- 
nas que el poder polític0 estil repartido entre los siete 
partidos principales de Peshawar, cuatro de ellos fun- 
darnentalistas y tres tradicionalistas. La dispersa ditec- 
a6n militat no deja el suficiente poder a los partidos 
políticos para que se genere una alternativa viable al 
gobierno de Kabul. Y 10s jefes militares no han logrado 
edificar el suficiente consenso 'militar para mejorar sus 
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Zonas de pobiaah kurda 

refugiados afghana. Pero, por o m  parte, los partida 
religiosos mantienen la h e a  política de Zia, ayudando 
a los fundarnentalistas afghanos. 

Todos estos datos apuntan a una difícil y lenta solu- 
ci6n al conflicto, que, si bien hasta ahora ha podido ser 
restringida a 10s llmites fronteriza del pals, puede 
amenazar, en el caso de un b m o  giro en los aconteci- 
mientos, con desestabilizar toda la regi6n. Como el 
caso de Oriente Medio ejemplifica, la voluntad de las 
grandes potencias mundiales no basta para poner pun- 
to y final a confictos de origen local y cuyos mdtodos 
de solua6n han de ser formulada a nivel regional. 

posiciones estratdgicas, como el caso de Jallalabad ilus- 
tra. Con referencia al gobierno de Kabul, y pese a su 
inicial impopularidad, se viene apreciando una mejora 
de posiciones debido al cambio de estructuras sociales 
producto de la guerra (aeciente evoluci6n de sodedaci 
nuai a saciedad urbana) que ha aumentado el campo 
de influencia de la autoridad cenaal. Sin embargo, ni el 
gobierno ocupa una posici6n hegem6nica en el pais ni 
tampoco las guerrillas son capaces de controlar el terri- 
torio. 

Por parte de Irán y Pakistán, los dos grandes vecinos 
de Afghanistdn, las pollticas apuntan a una continuada 
intervenci6n en el conficto. Irán, a h  inrnerso en su 
propia problemsttica, sigue apoyando a la minoria shií 
afghana, muy ddbil para hacerse con el poder, pero 
suficientemente importante para alcanzar una aerta ca- 
paadad de bloqueo ante iniciativas que le resulten 
poco satisfactorias politicamente. Para Pakisdrt, la si- 
tuaci6n se ha defhdo, desde el acceso al poder de 
Benazit Bhutto, por un t i p  de política dual: por una 
parte, el gobierno esd interesado en mantener la estabi- 
lidad política a medio plazo, 10 mal tendría como con- 
secuencia un dedive en la ayuda a la guemlla afghana y 
una soluci6n global al problema que acabara con la L 

situaci6n planteada con los más de tres millones de Camboya y paises fronterizos 
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El conflicto camboyano y la lucha por la 
hegemonia en el Sudeste Asiatico 

Como ocurri6 con casi todas las zonas de conflicto en 
el mundo, 1989 tampoco fue un buen año para el 
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Sudeste Asiático. Hasta hace pocos meses, las florecien- 
tes econornías de algunos paíse9 de la regibn, como 
Corea del Sur y Taiwan, apuntaban hacia la formula- 
ci6n de un nuwo modelo de desarrollo viable para 
algunos países del Tercer Mundo, y el deshielo en las 
relaciones entre China y la Uni6n Sovietica, tal y como 
se percibi6 tras la cumbre de mayo, hada pensar en una 
nueva aperestroikaw para el sistema asiático que pusie- 
ra fin a las rivalidades existentes en la regi6n. 

Sin embargo, y mientras que la tendencia inflacio- 
nista y de desaceleraci6n del crecimiento econ6mico ha- 
cen tambaleane el incipiente modelo econ6mico repre- 
sentado por algunos paises del kea, la involuci6n 
interna en China que sigui6 a las matanzas de Tianna- 
men puso en cuarentena las esperanzas de resoluci6n 
del conflicto en esa zona del planeta. 

El caso de Camboya constituye un claro ejemplo de 
c6mo los enfrentamientos entre dos grandes países 
-China y la URSS- y entre 10s aliados de éstos pueden 
provocar o agravar las aisis de terceros países. En defi- 
nitiva, el problema de Camboya refleja en su microcos- 
mos c6mo el sistema del Sudeste Asidtico no responde 
a 10s intereses de 10s Estados del kea. 

Viemam ha estado presente en Camboya desde 
1978, cuando su fuerza militar expuls6 del poder a Pol 
Pot y a 10s Kjmers Rojos para instalar en el mismo a un 
gobierno comunista aliado de Hanoi. A los pocos me- 
ses, merced al apoyo brindado por China a 10s Kjmers 
Rojos, se reaviv6 un cruento proceso de guerra civil que 
la reciente retirada viemamita de Camboya no ha con- 
seguido finalizar. 

Las tentativas para alcanzíu un compromiso de paci- 
ficación en el país no se han consolidado. Las cuatro 
partes implicada en el didlogo de  Cos primeros meses 
de este año -las Conversaciones ¿e Paris- se mostraron 
incapaces de alcanzar una f6rmuia resolutoria aceptable 
para todos: el gobierno comunista de Phnom Penh, 
Sihanuk, 10s Kjmers Rojos y los nacionalistas de Son 
Sann. Las últimas ofensivas militares protagonizadas 
por 10s Kjmers Rojos, en una fuerte posici6n militar y 
con apoyo chino, con el fin de alcanzar una posici6n 
negociadora m k  ventajosa amenazan, sin embargo, 
con provocar el estancamiento del didogo político en- 
tre las partes, situaci6n tanto m h  peligrosa cuanto que 
China, una de las grandes potencia5 con influencia so- 
bre las partes, esta colocada en una difícil situaci6n 
internacional que la hace situarse a la defensiva. 

Como se ha apuntado en el resto de 10s conflictes, 
una pronta soluci6n mediante la consecuci6n de un 
compromiso que prometa estabilidad a medio plazo 
estd lejos de ser inmediata. La implementaci6n del Plan 
Evans, con intervenci6n de Naciones Unidas, pudiera, 
quizá, construir las bases de esa estabilidad. De mo- 
mento, sin embargo, el sistema regional y el alinea- 
miento de fuerzas e intereses no han sido redisefiados. 
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América Central como patio trasero 
d e  la política norteamericana 

La relevancia de 10s imperativos de política interna 
sobre la formulaci6n e implementaci6n de la política 
exterior estadounidense es un fen6meno demasiado 
poco valorado, en ocasiones, por los analista5 de políti- 
ca internacional. Sin embargo, la historia reciente de 
Estados Unidos estd salpicada de ejemplos donde 10 
exterior ha sido decidido en funci6n de las realidades 
internas. En un país en el que la opini6n pública tiene 
un rol tan destacado y es tan tenida en cuenta por los 
gobernantes, y donde 10 internacional tiene tan poco 
peso especifico, 10s procesos de toma de decisiones si- 
guen caminos muy intrincados que, a veces, poco tie- 
nen que ver con 10s objetivos identificados desde el 
medio internacional. 

La invasi6n estadounidense de Panamd en los últi- 
mos días de diciembre responde, entre otras varias co- 
sas, a esas necesidades de política interna a un doble 
nivel. Por una parte, la sociedad nortearnericana, como 
sociedad industrial avanzada, esta cada vez más preo- 
cupada por el tema de consumo de droga, de propor- 
ciones alarmantes en algunas ciudades y grupos sociales 
de Estados Unidos. Un presidente que declara, como 
medida para luchar contra el narcotráfico, su intenci6n 
de penalizar a 10s laboratorios y empresas químicas 
internacionales que fabrican productos que luego son 
utilizados para procesar la sustancia natural pura y con- 
vertirla en droga consumible, nos proporciona algunos 
indicios para comprendre c6mo son vividos y analiza- 
dos ciertos fendmenos en Estados Unidos. 

Por ona parte, en un país donde el grado de popula- 
ridad e imagen personal de un político es el mejor 
indicativa de quien puede ganar las elecciones (las del 
Congreso están pr6ximas). 10s gobernantes acostum- 
bran utilizar golpes de efecto que inaemente o produz- 
can popularidad en momentos determinados. Reagan 
utiliz6 golpes de e f m  con referencia al tema del terro- 
rismo internacional tal y como es percibido desde Esta- 
dos Unidos: triunf6 en su acci6n militar contra Libia, y 
mejord su popularidad. Carter utiliz6 esa misma políti- 
ca ante el fendmeno de la revoluci6n islámica en Irán: 
fracas6 en el intento de liberar 10s rehenes de la embaja- 
da estadounidense en Teherán, y pag6, por el10 y por 
otras cosas, un alto precio político. Bush ha utilizado 
esa misma política en su intento de demostrar que su 
país sigue siendo un buen gendarme mundial y guar- 
dián de 10s mejores valores de la civilizaci6n occidental, 
ante una opini6n pública decepcionada de su poca ca- 
pacidad de iniciativa: invadi6 Panamd y captur6 a No- 
riega, mejor6 su imagen a nivel domestico y compiti6 
con Gorbachev en las portada de la prensa internacio- 
nal. 

Al margen de esa realidad, y manteniendo en el 
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horizonte el delicado asunto de la hegemonia sobre el 
Canal, la invasi6n estadounidense de Panamd, todavía 
sin un balance oficial de muertos y heridos, ha puesto 
de nuwo en evidencia que Washington sigue mante- 
niendo una aproximaci6n militar a un problema esen- 
cialmemente politico, sin desarrollar una verdadera es- 
trategia política y reposando, cada vet más, sobre las 
ventajas que proporciona una victoria militar o medi- 
das de la misma naturaleza como f6rmula para solven- 
tar las aisis. 

Si bien es premanuo evaluar las consecuenaas de la 
intervenci6n norteamericana en el precari0 sistema del 
istmo cenuoamericano, el anáiisis apunta a un empeo- 
ramiento de la situaci6n. El año comenzaba con la pre- 
cumbre de Caracas y 10s buenos presagios de la Cum- 
bre de El Salvador y la Dedaraci6n de Costa del Sol: 
con el logro de concesiones unilaterales por parte de 
Nicaragua (democratizaci6n) y de Honduras (no per- 
rnitir el uso de su territorio para agredir a otros Esm- 
dos), se vislumbraba un futuro de esperanza aas el 
impasse del Plan Arias y los escasos resultados alcanza- 
dos por Esquipulas 11. Ademds, se celebraban eleccio- 
nes presidenciales en Honduras, Guatemala y El Salva- 
dor. 

Pero la victoria de Gistiani en El Salvador, candida- 
to de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), se- 
fialaba a un posible recrudecimiento de la guerra civil 
que asola el país desde hace más de d i a  años. En 
efecto, la uluaderechista ARENA ha conseguido con- 
quistar el poder mediante la presentaci6n de candidatos 
moderados, pero carece de programa para fmalizar la 
guerra. En ausencia de centro político en el pais, la 
radicalizaci6n del FMLN (Frente Farabundo Mard 
para la Liberaci6n Nacional) s610 podia conducir a un 
recrudecimiento de la guerra que, si bien no se ha sal- 
dado con la victoria de una de las dos partes, ha provo- 
cado centenares de muertos civiles. 

Estados Unidos sigue midiendo con una regla equi- 
vocada 10s problemas del kea. En espera de 10s resulta- 
dos de las prdximas elecciones en Nicaragua, y con 
indicios de que el famoso <<síndrome de Vietnam~ es 
cada vez una variable menos importante a considerar 
por 10s decisores norteamericanos, el futuro de la regi6n 
sigue teniendo unas muy discretas perspectivas de paci- 
ficaci6n. 

De Eritrea a Namibia: 10s desheredados 
del continente africano 

La guerra de Eritrea se inici6 hace veintiocho años 
cuando el gobierno etiope decidi6 poner punto y final a 
la autonomia de la provincia, condici6n bajo la que 

administr6 el territorio desde 1950. El problema eri- 
treo es uno más de los flecos pendientes en el proceso 
de descolonizaci6n que sigui6 a la Segunda Guerra 
Mundial, y la nueva y Adical República de Eaopía 
fundada en 1987 ha mantenido una política de ane- 
xi6n, basada en las soluciones militares, similar a la de 
Haile Selassie. 

El problema de Eriuea, así como, por ejemplo, el del 
Sahara, es uno de los muchos conflictes olvidados en el 
continente africano; la tierra de Africa, diezmada por 
los desequilibrios producto de la descolonimci6n, po- 
bre en recursos, moribunda de hambre, de miseria y de 
despreocupación. va a enftentacse a un nuevo milenio 
sin ninguna posibilidad de incorporarse a la veloz rnar- 
cha del llamado sistema internacional. Con mucha di- 
ferencia, los paises aficanos son los que menos posibili- 
dades timen de integrarse. El Tercer Mundo es un 
conjunt0 de muchos submundos en el que Africa esd 
colocada en la última esquina del sistema. 

Junto ai problema eritreo, ouo de los grandes sub- 
productos africanos fruto del desentendimiento de 10s 
colonizadores europeos es el problema de Namibia. El 
caso no es decididamente más doloroso que oaos mu- 
chos, pero sus partidaridades -1os intereses econ6mi- 
cos, la implicaci6n de las grandes potencia y la necesi- 
dad de compartimentar el gran problema africano que 
representa el régimen de la República Sudafricana- 
han jugado a favor de la generaci6n de una voluntad 
poíítica internacional que dispusiera 10 necesatio para 
solucionar el conficto. 

Los pocos habitantes de Namibia votaron en no- 
viernbre de 1989 a favor de un plan de descolonizaci6n 
propiciado por Nariones Unidas que permitid la cele- 
braci6n de elecciones en los pr6ximos meses, elecciones 
en las que muy probahlemeate resultará elegido presi- 
dente del nuevo Estado Sam Nujoma, d líder de 
SWAPO (Organizaci6n de los Pueblos del Sudoeste 
Africano). 

El territorio de Namibia (una extensi6n similar a la 
de Franua y la República Federal de Alemania juntas, 
pero con una poblaci6n cinco veces mena que la fran- 
cesa, de la que apenas ochenta mil personas son de raza 
blanca) ha estado administrado por la República Suda- 
fricana desde el fm de la Primera Guerra Mundial. 
Aparte de explotar sus ricos recursos nandes,  Suddfri- 
ca ha utilizado el territorio como plataforma de lanza- 
miento de ofensiva militares tanto contra territorio an- 
blefio como contra las bases del ANC (Congreso 
Nacional Africano) en la propia Namibia y en Ango- 
la. 

Bajo la iniciativa de Naciones Unidas, que ha reno- 
vado parcialrnente su rol en la regulaci6n de confliaos 
regionales, y con el visto bueno de Estados Unidos, de 
la UniQ Soviética y de los Estados de uprimera línea~ 
(Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Zambia y Tan- 
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Loccllizadón de Eritrea 

zania) fue posible un acuerdo entre Sud-áfrica, Angola y 
Cuba que, si bien utili6 a Namibia como moneda de 
cambio, hizo posible la apertura de nuevas perspectiva 
pacificadoras en la regi6n. Por ese acuerdo, las partes se 
comprometían a repatriar 10s cincuenta y cinco mil sol- 
dados cubanos presentes en Angola, a desmantelar las 
bases del ANC y a descolonizar Namibia. 

La Comisi6n de Seguimiento formada por Estados 
Unidos y la Uni6n Sovietica con respecto a estos acuer- 
dos y la labor de supervisi611 realizada por Naciones 
Unidas, con el apoyo de mk de siete mil ecascos azu- 
lesw parecen haber garantizado un progreso ordenado 
hacia la resoluci6n del conflicto. Pero, además, la evo- 
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luci6n de 10s acontecimientos en Sud-áfrica y Namibia 
defini6 las premisas necesarias para que fuera posible 
alcanzar un compromiso estable. 

Desde 1975, cuando el MPLA (Movimiento Popu- 
lar para la Liberaci6n de Angola) de Dos Santos se 
instala en el poder incumpliendo el compromiso de 
celebrar elecciones, Angola ha vivido un estado de gue- 
rra civil. Una guerra que ha enfrentado, por una pam, 
al gobierno, con el inmediato apoyo militar de Cuba, y, 
por ona, a la guerrilla de UNITA (Unidad Nacional 
para la Independencia Total de Angola) liderada por 
Savimbi y eventualmente apoyada por Sud-áfrica. El 
conflicto se ualad6 muy pronto a Namibia, por la 
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Africa Austral 

necesidad de una base territoriai sufiaente y por ser ésta aonai de Sudlffrca con respecto al tema del apartheid y 
una zona controlada por Sudáfrica. Por tanto, el acuer- a una fase de prenegociaci6n en el problema sudafrica- 
do que ha hecho posible el fm de la colonizaci6n de no. 
Namibia tarnbidn ha terminado con la intervenadn Todada es pronto para evaiuar las consecuencias de 
extraniera en la guerra civil, y puesto las bases para un todos estos hechos. Quedan pendientes las elecciones 
f u m  d e n t o  entre UNITA y el MPLA. en Narnibia, y la woluci6n interna en Angola y en 

Está por demostrar que la resolua6n del tema de Sudafrica. Si las iniciativas diplorndticas en curso con- 
Namibia signifique el principio del fm del régimen de duyen con dxito, tal vet asistiremos a una reformula- 
apartbcid en Suddfria. Sin embargo, el tirnido acera- a6n de las relaciones interestatales en Africa austral. 
rniento de los dtirnos meses entre el gobierno sudafri- Sin embargo, las prerrogaavas que se reserva Suddfrica 
cano y aigunos lideres del ANC, junto con la dirnisi6n con respecto a Namibia (como por ejemplo los dere- 
de Botha y la subida al poder de De Clerk, parece chos sobre Waivis Bay, único puerto n a n d  del litoral 
apuntar hacia un carnbio en la actitud del Pamdo Na- narnibio) van a lastrar, sin lugar a dudas, las capacida- 
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des del nwvo Estado, su viabilidad y su autonomia de 
aca6n. 

El relativo 4xito de las f6rmuh.s utilizadas en la reso- 
luci6n de algunos confictos -las iniciativas diplomdti- 
cas de Naciones Unidas, las rareas de mediaci6n reali- 
zadas por las grandes potencias y por instituciones 
supranacionales, la intensificaah de la dependencia 
econdrnica- sefiala la posibilidad de evitar el estallido 
de algunas aisis o de congelar confictos cuya dinámica 
arnema con perpetuar niveles crecientes de violencia. 

Sin embargo, el gran problema que plantea cual- 
quier conflicte regional es que los miirgenes de manio- 
bra para negociar posibles soluciones estan limitados 
por la voluntad poiítica de los actores. En definitiva, 10s 
mecanismos de soluci6n de conflictes ran s610 pueden 
reflejat la realidaci poiítica, pero no aearla. 

Los acontecimientos del afío 1989 y la evoluci6n 
seguida por los distintos problemas regionales comien- 
zan a apuntar, sii pecar de excesivo pesimismo, a una 
redefinici6n de las bases en que se sostiene el sistema 
internacional. 

Al margen de 10 ocurrido en Europa, y quizá por 
ello, las heas defddas por ese doble arco de crisis de 
que se hablaba al principio de este comentari0 marcan, 
de una forma aproximada, los puntos de conmcto entre 
10s distintos subsistemas del medi0 internacional. De 
ello se derivan dos aspectos importantes. Primero, que 
la diferenciaci6n entre Norte y Sur se acennía progresi- 
varnente, y no s610 en el nivel econdmico, sino en el 
cultural y poiítico. Segundo, que la divisidn entre mun- 
do cristiano y mundo islilmico, entre 10 ucivilizado~ y 
10 ubatbaro~, resurge con fuena al iniciarse el desman- 
telamiento de la esauctura Este-Oeste. 

Que ello sea asi quedarsl despejado en esta década 
que acaba de comenzat y dependd, en buena medida, 
de los esfuenos que se realicen en materia de coopera- 
ci6n y de la voluntad política de gobernantes y gober- 
nados. En todo caso, la burbuja de bienestar represen- 
tada por el mundo euro-atlslntico no permanecd 
inalterada ante las convukiones de la periferia. 
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Los procesos 
de reforma 

Después de la muerte de Stalin, Europa del Este ha 
desempetlado dos papeles muy distintos en la historia 
del sistema sovidtico. Ha sido un lugar de revueltas, a 
veces dramiticamente ahogadas en sangre, como de 
1953 a 1956, y despub de 1968 a 1982, en Checoslo- 
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vaquia y, sobre todo, en Polonia. Tambidn ha sido un 
lugar de experirnentaa611, trátese de reformas econ6- 
micas (en Hungría y Checoslovaquia, incluso la RDA 
en donde se prob6 la idea de uniones industriales) o de 
la apertura a los intercambios con 10s paises occidenta- 
les. Si bien es cierto que los sovidticos han intervenido, 
como en Checoslovaquia, para detener algunos experi- 
mentos, siempre han intentado sacar una leca6n de b- 
tos. 

Al mismo tiempo y por culpa de la dominaci6n 
sovidtica, Europa del Este aparecia como una reaiidad 
unificada, cosa que no era ni fue nunca. Al amparo de 
una referencia geogrifica muy vaga (jel uEsten de 
que?), se remitia implícitamente al modelo soviético en 
tanto que característica homogeneizadora. No cabe 
duda de que dicho modelo fue una realidad.' Sin em- 
bargo, no se podía negar eternamente la diversidad de 
las historia políticas, econ6micas y culturales de los 
paises que componen esta entidad. Esta ya se hach 
notar en las formas y vías tanto de las revueltas como 
de las reformas. De ahí que la unicidad del modelo 
sovidtico fue realidad en un período cono (a condici6n 
de no perder de vista que el modelo se modificaba a 
medida que era aplicado del mismo modo que el país 
al que era destinado) mientras que la diversidad remi- 
tia a esas tendenaas innegables pero a largo plazo. 

La noci6n misma de modelo sovidtico podia recubrir 
16gicas distintas. Desde luego se procedic5 a instalar 
cuadros politicos (Partido Único) y econ6micos (la Eco- 
nomia Movilizada*) directarnente inspirados de la 
Uni6n Sovidtica. Simultáneamente Europa del Este de- 
bía ser concebida como una zona de seguridad estrat& 
gica, como las posiciones avanzadas del Imperio. Aun- 
que la idea de Periferia fue legítima para entender la 
dinihica de las revueltas y de las reformas, su limite 
residia en que polarizaba la atenci6n sobre las interac- 
aones con un Centro. Y sin embargo el binomi0 Cm- 
tro-Periferia no alcanza a dar cuenta totalmente de la 
s i tuaah de la Europa del Este. La idea de zona de 
seguridad o de posici6n avanzada puede indicar mejor 
la presencia de influenaas externas, pues estos paises, 
como toda frontera, se encontraban constantemente ex- 
puestos a las influencias econ6micas y culturales de una 
Europa occidental, ella misma en plena mutaci6n. 

1. W .  BRuS, H i ~ t o i n  ~ronmiqne de I'Eumpe de I'Ert, La NOU- 
vme, París, 1986. 

Concepto utilizado por el autor en sus anitlisis econ6micos (N. 
&l E.). 
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Cuadro 1 
COMPARACION DE iAS TASAS DE CREClMlENTO DEL PNB EN % EN EUROPA DEL ESTE Y PARA LA CE 

RDA 
wa 
Polwwa 
Rumania 

Euopa del Este 
CE 

Fwnle CIAChfectwate OI lnlekgmce Ha&& d Eromrc Sbhstrc.lJltlB, @AS ASl0001, septmbe 1988, repoduado poc el US Dpf d Commwce. Fblmal Tedrwcal I n ~ 1 ' i a n  %W, VA. 

Asi pues, Europa del Este ha estado sometida a la 
presi6n de una doble tenaza. Además de las interaccio- 
nes entre la crisis de las variantes locales del modelo 
sovietico y la del modelo original en la URSS, hay que 
afíadir la presi6n que representa el incremento de pode- 
río de la combinado con la crisis del propio sistema 
imperial sovietico. La homogeneidad de la Europa del 
Este no ha resistida a semejantes rensiones. La dinhica 
de las reformas a las que estamos asistiendo desde hace 
dos años es la de la disgregacibn, la cual restiruye a la 
divenidad su carkter de rasgo polític0 dominante. 

Llegamos así a una situaci6n radicalmente nueva. 
Los acontecimientos de octubre y noviembre de 1989 
demuestran claramente que el Jtatu quo de 1948 ha 
muerto. La disgregacidn a la que asistimos transforma 
totalmente las perspeaivas a corto y medio plazo. Im- 
plica tambidn que crecera la importancia de la noci6n 
de posici6n avanzada respecto a la de la dialectica Cen- 
tro-Periferia. 

La tenaza 

Hemos mencionado una doble tenaza. Sin embargo, 
el origen de las evoluciones actuales esta en las aisis 
que padecen los países de la Europa del Este. Se puede 
hablar con razdn, a partir de los años serenta, de una 
aisis generalizada.' 

A) La crisis es, ante todo, econ6mica. Desde 1975, 
la Europa del Este experimenta un crecimiento muy 
baio, inferior al de la CE (cuadro 1). Esta situaci6n va 
acompaada de un estancamiento, incluso disminu- 
ci6n, del nivel de vida de la poblaci6n. En realidad, la 
Europa del Este no acaba nunca de pagar 10s desajustes 

2 .  J .  SAPIR, Pays de I'Ert: vers &a rrise g¿n¿ralir¿e?, Fedmp. 
Lyon. 1980. 

de la economia de t i p  soviCrico y la s .spensi6n de las 
reformas iniciada entre 1970 y 1978.' El d d o ,  en 
efecto, viene de lejos y es sobradamente conocido. El 
modelo econ6mico sovidtico, caracterizado por una do- 
minaci6n de la oferta sobre la demanda -10 que Janos 
Kornai' denomina un ccmercado de vendedoresw-,4 va 
acompaado por penurias automantenidas y por un 
desfase creciente entre la orientaci6n de la producci6n y 
la de la demanda. El aecimiento puede incluso tener 
un aspecto fictici0 en la medida en que fracciones no 
despteciables de la producci6n son inutilizables o ina- 
decuadas a las necesidades. De ahi que resulte necesario 
corregir las cifras oficiales (cuadro 2) pero, incluso he- 
cho eso, no hay que extrañane si la evoluci6n del PNB 
no corresponde fonosamente a la del nivel de vida. 
Nos encontramos ante los efectos de una 16gic-a econó- 
mica mucho más que ante el producto de errores políti- 
cos, aunque bien es cierto que éstos son reales y contri- 
buyen a agravar la siruaci6n. Sin mencionar siquiera la 
peligrosa locura del regimen rumano baio Ceaucescu, 
es evidente que se han hecho opciones e~6neas en Po- 
lonia y Checoslovaquia durante los setenca. 

Esos errores, sin embargo, sehlan un problema más 
profundo. Ya desde 10s a o s  setenta, varios economis- 
ras del Este habían hecho diagndsticos pertinentes. Las 
reformas, en particular el proyecto de Nuevo Mecanis- 
mo Econ6mico en Hungría, intentaban aportar solu- 
ciones a 10s problemas reconocidos de la penuria y otros 
desequilibrios. La dinhica política que tomaron estas 
reformas en Checoslovaquia, y el aplastarniento del 
movimiento demomitico del 68, llevaron a la búsque- 
da de opciones altemativas que sortearan el problema. 
El recurso a 10s crdditos occidentales fue la más utiliza- 
da, y la más peligrosa de ellas. Tras un período inicial 
de euforia, 10s dirigents se dieron cuenta de que las 
inversiones realizadas no habían modificado la 16gica 

3 .  W .  BRUS, Histoin ..., op. cit. 
4 .  J .  KORNAI, Socialisme et  Cconomie de la  phurie, konomica, 

París, 1984. 
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del sistema econ6mico. Por el contrario, la facilidad con 
la cual estos países pudieron conseguir créditos refort6 
los rasgos sistémicos rnás negativos, tales como el des- 
pilfarro, el exceso de inversiones, la disociaci6n entre la 
oferta y la demanda.' Al fmal de los  os setenta, la 
Europa del Este padda una grave crisis de endeuda- 
miento que se sumaba a sus antiguos males. El país 
rnás afectado fue Polonia, y los intentos de hacer pagar 
a la pblaci6n 10s errores de juicio del equipo Gierek 
desembocaron en la aisis social que dio a luz a Solida- 
ridad y, posteriormente, al actual gobiemo de Varso- 
via. Pero la crisis alcanz6 tambidn, en mayor o menor 
grado, a Hungria, Rumanía y Bulgaria. La imperiosa 
necesidad actual de realizar reformas econ6micas se de- 
riva de las lecciones sacada5 del fracaso de las vias alter- 
nativas intentadas en los años setenta, y del coste polla- 

LOS PROCEsoS DE REFORMA EN LA EUROPA DEL ESTE 

cosocial de las politicas de ajuste de principios de los 
ochenta. 

A pesar de ello, si resulta dan, ahora que ccmviene 
r o m p  la 16gica de la Economia Movilizada, heredada 
del sistema soviéáco, las circu~tancias actuaies son in- 
comparablemente peores, al menos desde el punto de 
vista econ6mic0, que en 1968. El tiempo no ha espera- 
do a 1os reformadores. Las polícicas de inversidn finan- 
ciadas sobre el ctédito occidental y las poliacas impues- 
tas por la crisis de La deuda han acelerado la 
degrada& del tcjido econ6mico. La proteccih s d  
y el medio ambiente han sido los dos sectores sacrifica- 
dos. La degradacih del sector asistencial del Estado y 
la aisis ecol6gica son dos aspectos nuevos de la crisis 
econ6rnica; desde ahora la crisis desgana todo el tepdo 
social. 

B) A esta lila se suma una crisis politica mula- 
forme. Su ras* rnás espectacular es, dede luego, el 
vigor de los movimientos de democcatimd6n. Este ras- 
go, sin embargo, no debe ocuitar o m  problema, más 
profundo pero recurrente, a saber, la aisis de 10s modos 
de legitimizaci6n. Esta nos da un ejemplo pedecto de la 
doble tenaza de la que hablamos. En el modelo soviéá- 
co, los procesos de poder y de legitimaci6n se arri& 
aicedeclor de tres formas-tip ideales. Se trata, en pri- 
mer lugar, de una forma carismáaca en donde la auto- 
ridad saca su legitimidad de la ortodoxia. Aunque rele- 
gada a un segundo plano desde la muette de Stalin, no 
por ell0 esta forma es menos importante, en particuiar 
alii donde las presiones reformadocas han sido comba- 
tidas por la violencia. En segundo lugar, conviene tener 
en cuenta una forma de t i p  tradicionalista, en donde 
la dismbuci6n de los privilegios desde la cúspide hasta 
la base asegura la legitimidad. Podemos, en efecco, 
considerar la combinaci6n de privilegios y de clientelas, 
que caracteriza la versi611 brezhneviana del modelo so- 
viético, como una forma de Estado paairnonial. En 
Último lugar, la complejidad de la gesa6n econ6mica y 
de socieclades relativarnente modemas implica la exis- 
tencia de una esfera, cienamente muy limitada, en 
donde se expresa la forma legal-racional, aquella en la 
que domina la noci6n de competencia. En ciem senti- 
do, ni la URSS ni 10s países del Este conocen una 
b u m c i a  en el sentido weberiano del drmino. En su 
lugar, tienen unas administraciones insaumenhdas  
por clanes y clientelas que se reparten el poder.6 

Ahora bien, la situaaón específica de la Europa del 
Este, a la ve2 petiferia y zona de seguridad, confiere a la 
crisis de los modos de legicimaci6n una naturaleza par- 
ticular. Al igual que en la URSS, la llegada a la vida 

5 .  J. KORNA~ y X. RICHET (ds.). La w i r  bongmirr, Caharm 6. G.  SWBOZKI (ed.), P d i t i ~ ~  and Pu6Iic Adminirtralion in 
Ihy, Ruis, 1986, y J.  DREWNOW~KI (ed.) Cn'n'r in tbr Eart Hnngaty, Akademiai Kiado, Budapesr, 1985; se tnn de una obra 
Eumpan Efmay, St. Manin's k, New York, 1982. coImiva muy impomnn sobre las 16gicas politico-adminis~ptim. 



activa de generauones bien formadas por un siitema 
educativo que suele transmitir prioritariamente la no- 
ci6n de competencia, hace cada vez menos soportable 
bdominaci6n del biomio carismiitico-tradicionalista. 
Al igual que en la URSS, la crisis econ6mica restringe 
las posibilidades de disuibuci6n de la cúspide hacia la 
base, socavando así la forma tradicionalista. Hay que 
añadirle además dos especificidades de la Europa del 
Este. Los contactos con Occidente, inevitables en raz6n 
de la proximidad geogriifica y reforzados por la apertu- 
ra econ6mica de 10s a f b  setenta, han aumentado las 
presiones sobre los modos de legitirnizaci6n: en benefi- 
cio, daro estii, de la forma legal-tradicional que opera 
en la economia, pero tarnbién en beneficio de una for- 
ma no existente en Europa del Este, la forma electiva- 
representativa. Simultánearnente, 10s grupos dirigentes 
no podían limitarse a asentar su legitimidad únicamen- 
te ante sus poblaciones. Por ser paises dominados, inte- 
grados en un sistema imperial, los dirigentes del Este se 
veían obligados a demostrar su legitimidad también 
ante el Centro, o sea Moscú. La evoluci6n política en la 
URSS, desde 1985, desestabilitaba formas de poder 
que estaban sometidas a fuertes tensiones desde hacía 
ya casi veinte años. La relaci6n Centro-Periferia, que 
hasta entonces había sido un factor estabilizador, se 
convertia de repente en una trampa para unos dirigen- 
tes que 10 habian apostado todo a la fidelidad a Moscú. 
Se encontraban ante el siguiente dilema: o seguir el 
ejemplo soviético y poner en marcha ek misma refor- 
ma que habían combatido, u oponerse al Kremlin y 
encontrarse solos ante una oposición dentada en ade- 
lante por el ejemplo de la pmstrot'ka y de la glasnost. 
Este marco general s610 sirve si no olvidamos las dife- 
rencias que existen enae cada país. En Hungría o en 
Polonia, en donde oposiciones, induso alternativas po- 
liticas, habían sobrevivido a los duros años 1975- 
1985, la situacidn era radicalmente distinta que en 
Rumanía o Bulgaria. En cuanto a la RDA o Checoslo- 
vaquia, la historia misma de la zona de seguridad so- 
vietica y las realidades geográficas hadan de ellas casos 
piculares. 

C) No obstante la evolución soviética iba a ser de- 
terminante tanto para la evoluci6n interna como para 
la política exterior. 

El impacto del gorbachovismo ha sido fantiistico. 
Prueba de el10 ha sido (y sigue siendo en algunos casos) 
la censura a la que se veia sometida parte de la prensa 
sovietica en la RDA, Checoslovaquia, Rumanía y Bul- 
guia. Lo esencial no ha venido de las reformas econ6- 
micas, aún demasiado tímidas, demasiado limitadas. 
La transformaci6n del modo de poder y de legitimiza- 
ci6n han resultado ser el factor decisivo. No s610 las 
bases de la forma carismdtica de poder son progresiva- 
mente desmanteladas (¿quien puede decir hoy en dia 

que es la ortodoxia?) sino que el ataque directo ha 
alcanzado también la forma tradicionalista, a través de 
la campaíía contra la compci6n, a través de la rehabili- 
tación de las formas electivas-represenrativas, a través 
del avance -dolotoso y ca6tico- hacia el Estado de 
derecho. Conviene evitar la dásica confusi6n entre de- 
moaacia y sistema representaavo. Recordemos que el 
parlarnentarismo naci6 en el seno de sisternas electora- 
les que no eran demdt icos  (sufragi0 censitacio, 
asamblea de notables nombrados como contrapeso, 
etc.). Lo que esd ocurriendo en la URSS no es (o no es 
todavía) una demoaatizaci6n sino la subida de las for- 
mas legales-racionales y electiva-representativas en el 
sistema de poder. Peto esta evoluci6n es suficiente para 
provocar el hundimiento del anterior sistema política. 
El vado aeado abre espacios políticos a los movirnien- 
tos demdticos,  a 10s nacionalismos, induso a las 
fuerzas más reaaionarias. Pero sustituye poco a poco la 
16gica de la lucha poiítica de masas a la de las manio- 
bras dientelistas en el proceso de toma de decisi6n. 
Una nueva polarización acompaña esta transfotmaci6n 
de las reglas del juego: la lucha por el Estado de dere- 
cho unifica a 10s partidarios de la demoaatizaci6n así 
corno a 10s defensores de las opciones modernas y tec- 
n d t i c a s  en el seno mismo de las dases dominantes. 
El gorbachovismo no s610 ha sacudido duraderamente 
el antiguo poder sino que ha aeado y abierto el camino 
a la alianza social que puede abolirlo. 

También es cierto, desde luego, para la nueva politi- 
ca exterior sovietica. Si, hoy en dia, 10s acontecimientos 
se precipitan en la RDA, en Bulgaria y Checoslova- 
quia, hay que reconocer que la direcci6n sovidtica 10 ha 
hecho todo para desestabilizar estos regímenes. Es ob- 
vio en la RDA, pero también en Praga y Sofia. Esta 
evidencia plantea el delicado problema de saber si el 
Emperador sigue queriendo conservar el Imperio. 

Si en 1987 la expresi6n ucasa com& europea, po- 
dia sonar a propaganda, nadie puede afirmar ahora que 
la direcci6n soviética pretende perpetuar su modo clási- 
co de dominaci6n sobre los países del Este. Es poco 
probable que exista un Gran Proyecto a cuya realiza- 
ci6n estadamos asistiendo. Pero no por el10 las acciones 
de 10s dirgentes sovieticos son puras reacciones. pode- 
mos discernir varias üneas de tendencia. 

La primera es incmtestablemente una reevaluaci6n 
del papel de las relaciones econ6micas frente a la corre- 
laci6n de fuertas militar en las relaciones internaciona- 
les. Una de las críticas ernitidas con mayor frecuencia 
en contra de la política de Brezhnev es precisamente la 
de haber favorecido 10 segundo en detriment0 de 10 
primero. Podemos fechar esta reevaluaci6n en 1982- 
1985. En Europa conduce a una manera nueva de 
mirar la CE. Considerada durante largo tiempo como 
la contrapartida econ6mica de la OTAN, se ha vuelto a 
10s ojos sovidticos una herza aut6noma que se caracte- 



rim, por un lado, por su contlicto potencial con los 
EE.UU. y, por otro, por su capacidad de polarirar alre- 
dedor de su dinámica el conjunto de los países euro- 
peos, induidos los del Este. Más exactamente, 10s res- 
ponsables soviéticos se han petcatado de que, en el 
estado de crisis en el que se encuentra la URSS y la 
mayoría de 10s paises de Este, el CAME no tenia ningu- 
na posibidad de representar una alternativa aeible. 

La segunda reside en el hecho que los dirigentes 
gorbachovianos consideran que la tensi6n internacional 
no les beneficia. Esta no s610 podria aear una dima 
internacional que haría imposible la pcnstmika, sino 
que ademh el *peligro soviéticon ha sido el principal 
cemento del mundo occidental. Así pues, si una dismi- 
nuci6n de la tensi6n resulta deseable, entonces cual- 
quier intervenci6n en Europa del Este estd practica- 
mente descartada. La consecuencia inmediata es que, 
aunque 10 quisieran, 10s dirigentes soviéticos no pueden 
impedir el auge de las corrientes reformistas. Resulta 
entonces una buena política hacer ver que se va por 
delante de éstas. En la medida en que ya no se puede 
echar mano de la coacci6n directa, la única posibilidad 
de controlar el movimiento es la de ofrecer espacios de 
expresi6n antes de que dichas comentes 10s arranquen. 

La tercera tendencia, por su pacte, esd directamente 
vinculada a los conflictos en la URSS. Mientras que no 
se remodele por completo el sistema político, el princi- 
pal obstaculo sigue siendo la santa alianza de los con- 
servadores. La existencia de un frente europeo de con- 
servadores comunistas (RDA, Checoslovaquia, 
Rumanía, Bulgaria), al que se sumaban Cuba y Viet- 
Nam, podia representar un poderoso aliento para 10s 
conservadores sovieticos. De ahi que la extensi6n de la 
pemtmika y de la glasnost a la Europa del Este refuerza 
tanto más la posici6n de Gorbachov. 

De esta forma, la relaci6n Centro-Periferia, durante 
largo tiempo obstdculo a la evoluci6n de Europa del 
Este, se ha convertido ahora en factor de aceleraci6n. 
Las direcciones conservadoras se han enconaado bajo 
una doble presi6n: entre sus propios movimientos re- 
formadores y 10s de la URSS, entre la Mgica de una 
retirada -al menos parcial- de !os sovieticos y la pode- 
rosa ascensi611 de la CE, y su reconocimiento por Mos- 
6. De hecho, esta doble presi6n afecta al conjunto de 
las fuerzas sociales. Coloca a las oposiciones ante el reto 
de transformarse en alternativa capaces a la vez de 
administrar la salida de una dolorosa crisis econ6mica, 
social y política, y de adoptar una posici6n frente al 
final del orden nacido de la Guerra Ftía. Al sembrar la 
confusidn en las percepciones, esta doble presi6n con- 
duce a las clases dirigentes hacia dominios que quedan 
fuera del alcance de sus conocimientos. 
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La disgregaci6n 

De la situaci6n que hemos descrit0 surge la d i s p  
gaci6n de la Europa del Este. En 10 sucesivo divergen 
las dinimicas sociales y políticas, y se afirman las espe- 
cificidades nacionalei. 

A) Tenemos primer0 a los t v f d 0 r e . s  empantana- 
 do^. Es el caso de Polonia y Hungría en donde, de 
hecho, el Partido Comunista ha aceptado un reparto 
del poder. La existencia de una &ara demdt i ca -  
mente elegida en Polonia en 1989 y la perspectiva de 
elecciones libres en Hungría han llevado a los reforma- 
dores al poder. Al mismo tiempo, los partida comu- 
nistas han estallado en la pdctica y la resconsaucci6n 
de fuerzas socialdem6cratas ya es s610 cuesti6n de tiem- 
po . 

Este cuadro, que p m ' a  impensable hace dos años, 
deberia ser un triunfo para los reformadores. Sin em- 
bargo no es, en el mejor de 10s casos, m h  que un 
amargo kxito. En efecto, la retracci6n del poder comu- 
nista, cuando no su dislocaci6n, confronta inmediata- 
mente a 10s antiguos oponentes con las tareas de go- 
bierno. Desde este punto de vista, el caso de Polonia es 
el m b  dramdtico. Allí es donde la crisis fue m h  pro- 
funda y el golpe de Estado legal del general Jaruzelsky, 
en 1982, había producido una desmoralizaci6n de la 
poblaci6n cuyo resultado fue un descenso de la produc- 
tividad y el hundimiento dentro de unas dificultades 
cada dia más importantes. Aunque menos grave, la 
crisis húngara no deja de ser mena real. Es verdad que 
algunas reformas políticas podrh por fin ser realizadas, 
pero el desequilibri0 político sigue siendo inquietante. 

En efecto, las oposiciones asumían el papel de con- 
trapeso. Ahora que están en el poder ¿quien serd la 
oposici6n? Los conservadores están demasiado desaae- 
ditados para confiar en desempenar ese papel antes de 
que transcurran muchos años y, mientras del antiguo 
r6gimen político no quedan más que ruinas, el nuevo 
aún no esd instalado. Muchas medidas serán impopu- 
lares, pero ¿quien canalizard el descontento y podd 
crear un espacio de negociaci6n? De esta pregunta de- 
pende el porvenir de las reformas. Seda ilusorio aeer 
que btas se realizarán sobre la base del consenso, pero 
si no se encuennan rdpidamente formas institucionales 
de administrar 10s conflictos, su dinhica podría llevar 
a un paralitarniento econ6mico y politico tal que seria 
terreno abonado para un nuevo regimen dictatorial. 

Conaetamente, mientras las medidas de liberaliza- 
ci6n econ6mica tomadas o anunciada en Hungría o en 
Polonia sigan sin tener un marco de aplicaci6n y, por 
ello, sean pocas las reformas econ6mica.s llevadas a 
cabo, la reconstrucci6n del sistema político es una prio- 
ridad. Los reformadores han salido victoriosos pero 
como consecuencia de compromisos. Han heredado, 
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para tomar el titulo de una película de A. Wajda, representaba el ccceaucesquismo~ y sus consecuencias? 
uPaisajes después de la batalla*. La reconstrucci6n de Este nuevo poder, una vez aplastado el dictador, ha 
nuevos mecanismos de poder y de legitimaci6n es esen- tenido que enfrentarse con las tareas urgentes de un 
cial porque determina la capacidad de llevar a cabo las país al borde del desastre. Sin embargo, la reconsauc- 
medidas econdmicas, sean cuales xan. ci6n econdmica y política de Rumanía queda por hacer. 

El10 implica un proyecto, y una visi611 de 10s instru- 
B) Al extremo opuesto de 10s reformadores empan- mentos que permitirán llevar10 a cabo. Esta reconstruc- 

tanados, estaban 10s c o n ~ e r v a d m  convenci do^: Ruma- ci6n no tiene sentido rnás que en una repolitizacidn de 
nia y Checoslovaquia. la sociedad. La liquidaci6n del tirano no impide que la 

La situaci6n en estos dos países era muy distinta a situaci6n siga siendo grave y confusa. Las esperanzas de 
pesar de que el poder había adoptado una actitud de la poblaci6n están a la alnua del precio que ha pagado. 
clara oposicidn no s610 frente a 10s movimientos en Una decepci6n profunda despojaría al gobiemo y el 
Polonia y en Hungría sino tambidn en la URSS. FSN de cualquiet legitimidaci; abriria La via a nuevas 

El caso rumano fue el rnás trdgico, pero tambidn el sacudidas potencialmente violenras. 
m k  sencillo. Nos encontrdbamos aquí ante la 16gica chec&lovaquia, por su parte, ha constituido una 
del Estado patrimonial llevada hasta sus últimas conse- interesante paradoja. Origen de uno de 10s movimien- 
cuencias: la familia del dirigente había colonizado la tos de reforma rnás interesante, ha renido una de las 
administraci6n y acaparado, con la ayuda de unos direcciones m k  conservadom. Este país, que encerraba 
cuantos fieles constituidos en camarilla, 10 esencial del las potencialidades econ6micas y culturales rnás impor- 
poder. Esta apoteosis de la forma tradicionalista se ope- tantes, ha sido uno de 10s que se ha hablado menos. No 
r6 en detriment0 de la esfera que se suele reservar a la hay que olvidar que Checoslovaquia, demogdficamen- 
forma legal-racional. Que el propio Ceaucescu fuera o te igual a la RDA y situada entre 10s pesos ligeros 
no un caso patol6gico ya no tiene mucha importancia. (Bulgaria, Hungría) y 10s pesos pesados (Polonia, Ru- 
En un país aplastado bajo una dictadura fdrrea y en el mania) de la Europa del Este, goza de una cultura 
que la fidelidad al clan pasaba por encima de todo, técnica y de una tradici6n industrial de las rnás impor- 
nadie puede extrafiarse ante la sucesi6n de decisiones tantes de esta parte de Europa. La prolongacidn de la 
econ6micas rnás alucinantes. Pero la reducci6n misma paradoja política es fdcil de entender. En la medida en 
de 10s beneficiarios del sistema a la única camarilla del que el equipo de Husak y Jakes era el heredero de los 
déspota había acentuado la crisis de legitimidad. El que entraron en Praga en 10s tanques del EjCrcito sovid- 
recuno al nacionalisrno desmedido se volvía insuficien- tic0 en 1968, éste no podia emprender reformas a me- 
te y el terror, cada dia rnás presente, alcanzaba ya a la nos de suicidarse políticarnente. La ausencia de un Ka- 
totalidad de la poblaci6n. En estas condiciones, ningu- dar &eco no es de extraar si recordamos la unidad que 
na transici6n hacia reformas era posible mientras se rodeaba a Dubcek durante la Primavera de Praga. 
perpetuaba un clan que aplicaba a su alrededor, proba- Además, este conservadurismo se ha beneficiado de 
blemente a sabiendas, la política de la tierra quemada. una situaci6n econ6mica relativamente menos mala 
Aquí, el desamparo econ6mic0, social y moral del país que en el resto de la Europa del Este. El nivel de vida 
era la consecuencia directa de esta evoluci6n del sistema allí es, sin duda, m k  elevado, exceptuando la RDA, 
politico. Pero aunque 6 t a  convirtiera a Rumanía en como resultado de una política econ6mica e industrial 
uno de 10s pilares del conservadurismo convencido, no rnás coherente en su conjunt0 que en Polonia o Hun- 
pudo modificar algunos datos esenciales. Por su posi- gría. Es cierto que el país tiene que hacer frente a cierto 
ci6n de enclave, el país seguia sometido a las influencias envejecimiento del aparato productiva, pero la tasa de 
de las políticas de reforma, aunque fuese por via de las crecimiento ha sido sensiblemente más elevada, entre 
radios y televisiones sovidticas y húngaras. La temble 1985 y 1987, que en otros paises excepto la RDA (que 
crisis econ6mica, que se estaba conviniendo en ham- es un caso particular) y Rumanía (cuyas tasas tienen 
bre, ha precipitado la crisis política. Esta ha sido mucho poc0 significado). 
más violenta que en otros sitios, desembocando en una Por consiguiente, este conservadurismo se vio refor- 
situaci6n de casi guerra civil. Pero aun con Ceaucescu zado en su legitimidad por la propia historia de la dase 
derrocado y su camarilla aniquilada, la debilidad del dominante y por una necesidad menor de reformas 

anuevo poder en Bucarest refleja las secuelas de la dicta- econ6micas. Mientras que Rumanía daba del modelo 
dura. La propia composicidn del Comitd del Frente de sovi4tico tradicional una máscara caricatural, Checoslo- 
Salvaci6n Nacional y del gobiemo indica bien el vado vaquia ofreda el aspecto de una forma (relativamente) 
político en Rumanía. iQuC es 10 que ha podido soldar racionalizada. Sin embargo, la vulnerabilidad de este 
la alianza entre antiguos técnicos del poder, apartados rCgimen no era despreciable. Al contrario de Rumanía, 
en 1975, militares y hombres fieles a M o d ,  con disi- Checoslovaquia tuvo una oposici6n interna. Fue repri- 
dentes salidos de la cárcel, a no ser la catástrofe que mida, encarcelada, pero nunca dej6 de hacerse oir. La 

202 



LOS PROCESOS DE REFORMA EN LA EUROPA DEL ESTE 

proximidad de Occidente, la influencia de 10s medios 
de comunicacidn de la RFA o de Austria también han 
influido mucho. Por fin, 10s sovidticos ejercieron presio- 
nes en 1987 y 1988, sin olvidar tampoc0 el impacto de 
los acontecimientos en Polonia, después en Hungría y, 
finalmente, en la RDA. La caída de Jakes no s610 ha 
significado la victoria de 10s liberales. Tambidn ha re- 
ptesentado una revancha para todos los cuadros y t&- 
nicos humilliados por el conservadurismo como ciuda- 
danos y como profesionales. Al liberarse del antiguo 
equipo, Praga ha puesto en marcha poderosos símbo- 
los. La elecci6n de Havel a la Ptesidencia de la Repú- 
blica y la de Dubcek a la Presidencia de la Asamblea 10 
demuestran. En este caso, la reforma tiene un aspecto 
menos ca6tico que en Polonia, menos dramdtico que en 
Rumania. Aunque la primavera íiegue a Praga en in- 
vierno, allí las bazas son mejores y más repartida que 
en otros países, pero las responsabilidades tambidn. 

C) Finalmente, entre estos dos grupos, se encuen- 
tran 10s desestabilizados, a saber la RDA y Bulgaria. El 
caso de ésta es el m h  sencillo. Una direccidn estaliniana 
envejecida, enfrentada a dificultades econ6micas y un 
endeudamiento aecientes a finales de los setenta, ha 
intentado sobtevivir lanzándose, en el exterior, a una 
política de presencia activa en el Oriente Medio y, en el 
interior, recurriendo a la exaltaci6n nacionalista en de- 
triment~ de la minoria turca. Sin embargo, el Oriente 
Medio ha resultado ser un cliente insolvente, y la ubul- 
garizaci6nn de la poblaci6n ha provocado un exodo 
masivo y una crisis social y política grave. La caída de 
T. Zhivkov en noviembre simboliza, sin ponerle un 
punto final, la desestabilizaci6n de la que hablamos. Es 
poco concebible que una política de parches p u d a  re- 
solver de modo duradero 10s problemas. No obstante, 
el inicio de una via de reformas puede plantear dificul- 
tades igualmente temibles si se tiene en menta la debi- 
lidad de las alternativa y las tensiones acumuladas. 

El caso de la RDA es mucho m h  serio. En primer 
lugar, porque, al contrario de los dem& países del Este, 
se trata de una mera creacidn de la guerra fría y de la 
16gica del enfrentamiento ubloque contra bloquen. 
Después porque, dados sus contactos constantes con la 
RFA, es el país más sometido tanto a la 16gica de la 
zona de seguridad (en su terrirorio se encuentra el 
uGrupo de las Fuerzas Sovidticasn) como a la de posi- 
ci6n avanzada. Estos contactos son humanos (con faci- 
lidades para hacer visitas desde el acuerdo de 1976), 
culturales (papel de la radio y televisión) y econ6micos. 
Se calcula que una parte considerable de la producci6n 
de la RDA va a parar a la CE, via la RFA. Hasta tal 
punto que algunos analista sovidticos consideran este 
país como un ejemplo de integraci6n econ6mica hacia 
Occidente con fidelidad política hacia la URSS. 

Así pues, aun antes de hablar de desestabilizaci6n, 

- - - - - -- 

vemos que la estabilidad de una sociedad de este t i p  y 
de su sistema político s610 podria set  marginal. La fide- 
lidad a la Uni6n Sovidtica era la piedra de toque de los 
dirigentes de Alemania del Este; en consecuencia, es la 
evoluci6n sovietica la que los ha desestabilizado. La 
transformacidn de la poiítica exterior soviética, su nue- 
va orientaci6n respecto a Europa y la CE, ponían implí- 
citamente en tela de juicidio los fundamentos de la 
RDA. Si se acababa la guerra fria, iqud pasaba con su 
criatura? 

Tambidn es cierto que Gorbachov ha empujado po- 
líticamente a la desestabilizacidn de los dirigentes de la 
RDA, en particular durante su visita en 1987. El he- 
cho de que su nombre y el de la perestmiha hayan sido 
coreados pot 10s j6venes manifestantes en septiembre y 
octubre de 1989 demuestra cuan activo ha sido su 
papel. Pero con la caída de Honecker y la llegada de 
Egon Krenz, un proceso de múltiples implicaaones se 
estaba poniendo en marcha. Bajo la presi6n de la po- 
blaci6n que organiza manifesraciones o amenaza con 
votar con sus pies (pasando a Occidente), no le queda 
otra opci6n al nuevo equipo que acelerar las reformas. 
La concesi6n de la libenad de movimiento, el final de 
ese muro simb6lico y vergonzoso, el anuncio de eleccio- 
nes libtes y secretas, todo el10 se ha sucedido a una 
velocidad asombrosa tras la salida de Honecker, el abo- 
rrecido. Pero si en Polonia y en Hungria era la combi- 
naci6n de crisis econ6rnica y política la que empujaba a 
las reformas, en la RDA, en cambio, el aspecto econ6- 
mico esd prácticarnente ausente. En su lugar aparece 
un interrogante mucho más serio y sin equivalente: 
jcuái es la raz6n de ser de este Estado? De la respuesta 
se derivan múltiples implicaciones para el conjunt0 de 
los países europeos, tanto al Este como al Oeste. El 
proceso de woluci6n de la Europa del Este se transfor- 
ma cualitativamente a través de la desestabilizaci6n de 
la RDA. Deja de ser únicamente el de la crisis de la 
zona de seguridad soviética para convertirse en el de la 
redefinici6n general de Europa así como de 10s equili- 
brios extra europeos. 

Los envites 

La guerra fria habia significado el final de Europa en 
tanto que realidad surgida en 10s siglos XVII y XV~II. 
Llamaba la atenci6n que se pudiera hablar de ucons- 
rmcci6n european para designar un proceso econ6mico 
y político, la CEE, que dei6 de lado durante mucho 
tiempo la Península Ibérica y Grecia, y que se olvidaba 
de la antigua Europa oriental, balcánica y danubiana. 
El encogimiento del contenido político del termino fue, 
un momento, impuganado por la expresi6n de De 
Gaulle, ala Europa del Atlántico a los Uralesn. Pero 
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ésta no habia dejado más que un recuerdo mitigado; 
para unos, representaba el riesgo de una inversi6n de 
las alianzas, para otros una puntualizaci6n geogdica 
que subrayaba la asimeda fundamental de las relacio- 
nes entre Europa y los Estados Unidos y Europa y la 
Uni6n Sovidtica. 

Si la divisi6n heredada de la guerra fría no se podia 
considerar satisfactoris desde un punto de vista moral, 
al menos podia pasar por políticamente realista. Esto es 
10 que la actual evoluci6n de la Europa del Este cuestio- 
na. Peto queda por ver hasta donde. 

A) Hemos visto que se podian distinguir varias ten- 
dencias en la actual política soviética. Sin embargo, la 
rapidez de la evoluci6n en el otofio del 89 ha de plan- 
tearle problemas nuevos. El primer0 es el de la natura- 
leza de su presencia en las partes centraies y orientales 
de Europa. El balance que se desprende del CAME es 
daramente un fracaso. El Pacto de Varsovia, por su 
parte, no es indispensable para 10s soviéticos, en la 
medida en que existe una red de tratados bilaterales 
entre la URSS y sus aliados. M b  allsl de las formas 
institucionales que pueden evolucionar o ser abandona- 
das, se plantea la cuesti6n fundamentai del papel de 
esta presencia. 

No cabe duda de que el valor puramente militar de 
la zona de seguridad esd hoy en tela de juicio. En 
primer lugar, porque la reevaluaci6n efectuada por 10s 
sovidticos de 10s determinantes de la política exterior, 
ya les ha llevado a rebajar el papel de los instrumentos 
puramente militares. En segundo lugar, porque, preci- 
samente desde un punto de vista militar, los soviéticos 
perciben que la aparici6n de las armas de nueva genera- 
ci6n dan a partir de ahora una ventaja considerable, 
que vale tanto para la ofensiva como para la defensiva. 
Al proponer como objetivo para el año 2.000 la retira- 
da total de las fuerzas soviéticas de Europa del Este, 
Gorbachov no se despoja necesariamente de cualquier 
medio de acci6n militar en Europa. Tambidn es eviden- 
te, sin embargo, que el mantenimiento de las fuerzas 
soviéticas, en la RDA y Checoslovaquia, cambiarfa 
cualitativamente la n a t d e z a  de éstas. 

El valor econ6mico como posici6n avanzada es 
igualmente discutible. Después de haber saqueado es- 
tos países de 1948 a 1954, la URSS ha intentado 
integrarlos y posteriormente se ha visto obligada, en 
algunos casos, a subvencionarlos. Hoy en dia, se admi- 
te corrientemente en Moscú que la CE será el polo 
dominante en Europa. Lo cual no implica que 10s inte- 
reses soviéticos sean nulos. En efecto, la URSS necesita 
importar y modemizar su economia. En muchos casos, 
la producci6n de los países de la Europa del Este con- 
viene mejor a sus standares que la de las economias 
occidentales. Por otra parte, la apertura al mercado 
mundial puede resultar un duro choque para las econo- 
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mias euro-orientales. La existencia de un mercado más 
o menos cautivo en el Este podria revelarse una bendi- 
ci6n durante el período de transicidn hacia estructuras 
m b  competitivas a escala mundial. La polarizaci6n por 
parte de la CE, que constatamos en la RDA y Hungrfa, 
no exduye fonosamente lazos econ6micos importantes 
entre la URSS y los países del Este. Pero, por nacurale- 
za, seria una fase transitoria. Más dsl, el ritmo de la 
construccidn europea (en el sentido de la CE) y el de la 
reconstrucci6n de la economia soviética determinar& el 
lugar de las economias de Europa central y oriental. 

El valor polític0 y simb6lico de la Europa del Este es, 
por su parte, variable e inseguro. Con su presencia, 
directa e indirecta, en esta regi@ la URSS a f i  su 
estatuto de potencia europea dominante. Por otro lado, 
las propias condiciones de su presencia han solido tener 
resultados negativos sobre la percepci6n internacional 
de la UniQ Sovidaca. Aunque a corto plazo no hubo 
ninguna reacci6n occidental, las intervenciones de 
1956 en Hungria, de 1968 en Checoslovaquia, y por 
fm las amenazas sobre Polonia en 198 1 - 1982 han con- 
tribuido a degradar la imagen de la URSS. La política 
llevada por Gorbachov desde 1985 indica daramente 
que esta degradaci6n ha representado algo más que un 
inconveniente pasajero. Los dirigentes soviéticos pare- 
cen haber tomado en serio el fen6meno de aamenaza 
sovidtica~ en la evoluci6n de las política occidentales, 
fenómeno que ya no atribuyen exdusivamente a la pro- 
paganda sino tambidn a los efectos de sus acciones. 
Hoy perciben daramente la necesidad de ofrecer garan- 
tim, en materia de comportamiento, como 10 demues- 
tran las declaraciones de Shevernadze en los Estados 
Unidos en septiembre de 1989. Asi pues, a menos de 
destruir todo el edifici0 que han intentado construir 
desde 1985, 10s sovidticos rehusan cualquier interven- 
ci6n de t i p  brezhneviano, en los países del Este. Su 
única esperanza de seguir manteniendo su presencia 
s610 puede ser la de aparecer simb6licamente como una 
fuerza de reforma y no de reacci6n. Ese ha sido ya el 
sentido de su actitud tanto respecto a Polonia como a la 
RDA y Rumania. Al rnismo tiempo, el surgimiento de 
la diversidad en 10s países del Este destapa las tensiones 
largo tiempo ocultadas por la dominaci6n soviécica: 
conflicto entre Hungría y Rumania, problemas entre 
Bulgaria y Turquia, temor, en particular en Polonia, 
ante la posibilidad de reunificaci6n demana. Los diri- 
gentes sovidticos podrim pues ver abrirse ante sus ojos 
un nuevo espacio, el de garante de la Seguridad. De ahí 
que la famosa declaraci6n de Gorbachov en la prima- 
vera de 1989 sobre la intangibilidad de las fronteras 
podria no ser interpretada como una oposici6n a la 
reunificaci6n alemana (pues jse tram realmente de una 
frontera?) sino, m b  bien, como una garanda ante cual- 
quier activaci6n de contestaciones territoriales. El Pacto 
de Varsovia podria induso volver a encontrar una nue- 
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va legitimidad reconocida en Ocadente, tai como su- 
gieren los acontecimientos de Rumania. 

B) Aunque podamos prever las bases de las proba- 
bles reconstrucciones del papel de la URSS en el Este 
de Europa, la eleccidn entre 10s diferentes escenarios no 
quedad supeditada únicamente a las decisiones toma- 
das en Moscú; las condiciones en las cuales se efectuard 
la retirada sovietica tendrán un peso igualmente impor- 
rante. 

Cabe imaginar dos opciones extremas en cuanto al 
futuro papel de la URSS. En un caso, podria tratarse de 
una presencia relativarnente ofensiva, que le permitiera 
volver a ser, dentro de diez o quince Mos, una potencia 
que aspire a la dominaci6n de roda Europa. Para el10 es 
esencial el mantenimiento de una RDA independiente 
y de fuerzas militares sovieticas en su territorio. Los 
sovidticos podrim autorizar a Polonia y Hungria la 
solicitud de un estatuto de neutralidad. Esto protegeria 
eventualmente 10s flancos de las fuerzas sovidacas, in- 
duso sus lineas de comunicaci6n (recordemos el ejem- 
plo del uánsito de convoyes demanes a través de Suiza 
durante la Segunda Guerra Mundial), sin obligarles a 
la dispersi6n. El ahorro de fuerzas realizado de esta 
forma, que podría verse reforzado por la consmcci6n 
de fortificaciones en Checoslovaquia (los Ukriepltenye 
Rayoni) cuyos meritos alaba la prensa sovietica desde 
1987, permitiría recuperar capacidades ofensiva, in- 
duso con reducciones considerables y una esmcta 
igualdad numerica con la OTAN. 

La oma hip6tesis es la del repliegue completo sobre 
la URSS, acompaiiado de estatutos de autonomia más 
o menos desarrollados para los Países Bálticos, Uaania 
y Moldavia. La URSS, en este caso, no tendria más que 
una presencia econ6mica y de garante de la seguridad, 
tal vez induso en el marco de un acuerdo europeo. En 
esta perspectiva, la reunificaci611 alemana se hace inevi- 
table y, con ella, una profunda modificaci611 de 10s 
equilibrios políticos, econ6micos y demogrdficos. Es 
evidente que, entre estos dos extremos, cabe un gran 
número de soluciones intermedias. Dos elementos rela- 
cionados intervendrdn entonces: la capacidad de los so- 
vieticos de administrar su retirada y los riesgos de dis- 
gregacidn en 10s países del Este. 

Sea cual sea la solucidn que adopte Mosd, hay y 
habrd retirada. Pero su ritmo y su naturaleza dependen 
de numerosos factores como, por ejemplo, el deterioro 
de la economia en la URSS, los riesgos de desestabiliza- 
ci6n en 10s Países Bálticos y sobre todo en Uaania, la 
capacidad de la direcci6n sovietica para encontrar inter- 
locutores estables, tanto en el Este como en Occidente. 
Simultáneamente, la desintegtaci6n de la antigua Eu- 
topa del Este tiende a adquirir una dinhica propia. La 
crisis econdmica es sumamente grave en Polonia y Ru- 
mania, y en el primer caso llegaria a amenazar la super- 

vivencia de la política reformista mienaas que en el 
segundo podría conducu a una implosi6n que nadie 
seda capa2 de dominar. No menos explosiva es la crisis 
de la RDA. A pesar de que las medidas tomadas por 
Egon Krenz y su Guipo, en noviernbre de 1989, debe- 
rim detener la hemorragia humana, la legitimidad no 
s610 del regirnen sino induso del Estado sigue cuestio- 
nada. Aunque con un apremio menor, nadie tampoc0 
pude predecir el resultado de las elecciones anunciadas 
en Hungría para 1990, ni la evolución de Bulgaria aas 
la caída de T. Zhivkov. Y si el proceso llegara a tomar 
un giro dramdtico en Polonia o en Rumanía, la actitud 
sovietica no podría no verse afectada. 

C) Pero el porvenir de este proceso depende tam- 
bién ampliamente de las percepciones y actitudes de 10s 
reformadores en los paises del Este. La crisis de la ideo- 
logia estaliniana, como la del modelo de desarroilo so- 
viético, s610 dejan aas si un mont6n de escombros. Y a 
la diversificaci6n de las situaciones responde la de las 
políticas y soluciones. 

Esta realidad se aprecia daramente en economia. Por 
un lado, se agrupan 1os defensores de un pensamiento 
ultraliberal que el fracaso del modelo sovietico vuelve a 
estimular. Dicha escuela encuentra partidarios en Polo- 
nia y en Hungría, sin olvidar la URSS en donde algu- 
nos ide6logos gorbachovianos no vacilan en prdamar 
que <cel mercado siempre tiene raz6nn. Concretarnente, 
esta linea genera proyectos de desreglamentaci6n y de 
desnacionalizacidn al máximo. En Hungria y en Polo- 
nia, por ejemplo, algunos no dudan en plantear la pri- 
vatizaci6n de 10s servicios públicos. Es indiscutible que 
el sector estatal debe ser reducido y reformado. Pero los 
defensores de la ideologia ultraliberal no ven que el 
mercado, para funcionar, necesita reglas y convenciones 
que seda inútil esperar de &te mismo. Por otra parte, la 
adecuaci6n liberalisme econ6mico-libertad política, a 
pesar de resultar muy rentadora para quien ha vivido 
bajo el yugo del modelo soviético, no debe hacer olvi- 
dar que economías ultraliberales no son posibles más 
que con poderes dictatoriales, como 10 demuestra la 
experienaa de América Latina o la de algunos países 
del Sureste asidtico. Por consiguiente, aunque se pue- 
den atender las razones susceptibles de legitimar un 
discurso uluaiiberal, también hay que darse cuenta que 
d u c e n  un dramdtico empobrecimiento del pensa- 
miento econ6mico y social tras largos decenios de mor- 
dferas sobrecargas de ideologia estaliniana. 

En el extremo opuesto, vemos dibujarse tendencias a 
la vuelta hacia el modelo econ6mico sovidtico más cli- 
sico, por culpa precisamente del desamparo de la eco- 
nomia. El alcance de los desequilibrios existentes, y de 
las tensiones sociales que éstos generan, constituye un 
poderoso argumento en favor de un racionamiento es- 
tatal. Si los programas de reformas no consiguen admi- 
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nistrar el problema del desequilibri0 entre la oferta y la vo último ha de ser efectivamente la reconsnuca6n de 
demanda monetaria acumulada, no quedard rnás op- Europa y, con ello, la reintegraci6n progresiva de los 
ci6n que la hiperinflaci6n o el racionamiento. Para ser paises del Este, una rdpida extensi6n de la CE podria 
más exactos, podemos remer que desequilibrios hiper- provocar su propia aisis. 
inflacionistas, en Polonia, Hungria o la URSS, impon- Es incontestable que, en el pr6ximo decenio, 10 que 
gan rilpidamente la necesidad de volver a medidas es- esd prioritariamente en juego es el dxito de las transi- 
trictas de racionamiento. Ahora bien, 10 que podria no ciones econ6micas, sociales, políticas y estratégicas que 
ser rnás que un episodio en la transici6n extremada- implican la retirada sovidtica y la desintegracidn de la 
mente delicada fuera de la Economia Movilizada, seria Europa del Este, que volveda a ser el Este de Europa. 
una importante derrota política para 10s reformadores. Exige la constituci6n de diques de estabilidad, mientras 

Por fin, para salir de la dicotomia del Todo-Estado o se vaya ordenando el conjunt0 político y econ6mico 
Todo-Mercado, algunos responsables, en Polonia y en capaz de administrar la situaa6n creada por la retirada 
la URSS en particular, intentan volver a la tradici6n de sovidtica y de garantizar la seguridad y el desarrollo de 
economia mixta que ha sido llevada a cabo por la so- todos, induidos los sovidticos por supuesto. 
cialdemoaacia, en Europa del Norte en particular. En este progreso, dos paises desemwan un papel 
Suecia ejerce una atracci6n profunda por su dxito eco- clave. El primero, desde luego, es la RDA. Su supervi- 
n6mico y social. Pero la transposici6n de experiencias vencia, aunque sea provisional, es una condici6n pri- 
de este t i p  puede revelarse rnás que difícil. Estas se mordial para la estabilidad del proceso. Pero m& ade- 
basaban sobre unas combinaciones de fuerzas sociales, lante, a través de todas las f6rmulas imaginables, desde 
en particular sindicales, de situaciones geopolíticas y de la unidad econ6mica hasta la confederaa6n política, el 
tradiciones de gestidn, que 10s paises del Este están renacimiento de una entidad alemana dominante, eco- 
lejos, muy lejos de reunir. El modelo socialdem6crata n6mica y demográficamente, seri un hecho. Su legiti- 
es, sin duda, el que encierra mayores promesas, pero a midad no disminuye en nada los desequilibrios y temo- 
condici6n de sobrevivir tanto a la ola ultraliberal, como res que puede despertar. La gesti6n de este hecho, y sus 
a 10s riesgos de reacciones conservadoras. consecuencias, serd capital para el exito del proceso de 

Volvemos a encontrar esta dispersidn de las solucio- reconsnucci6n de Europa. 
nes econ6micas y sociales tambidn en las percepciones Estas consideraaones llevan a mirar Checoslovaquia 
de las soluciones politicas. Si los húngaros abrigan bajo una luz distinta. Para que las dinámicas generada 
grandes tentaciones de neutralidad y uni6n con Aus- por la reunificaa6n alemana no comprometan esta re- 
tria, y 10s demanes del Este de reunificaci6n, no parece constituci611, es necesario que en Europa del Este se dd 
haber muchas soluciones evidentes para Polonia y Bul- algo rnás que una suma de aisis. Y hoy en dia, habida 
garia. Resulta, por cierto, significativa que 10s dirigen- cuenta del descalabro econ6mico polaco y de la peculiar 
tes polacos, surgidos sin embargo de un movimiento situacidn rumana, s610 Checoslovaquia podria aparecer 
que luch6 contra el orden sovidtico, son hoy en dia como un factor de estabilidad. De ahí que las responsa- 
relativamente conservadores respecto a la evoluci6n de bilidades del nuevo equipo sean inmensas. El dominio 
instituciones tales como el CAME o el Pacto de Varso- del proceso de demoaatizaa6n podria ser una de las 
via. En cuanto a la CE, aunque es un polo de atraccidn, daves del funuo de Europa en el Este. Checoslovaquia 
uno puede preguntarse si no constituye tambidn un es el Único país que dispone de las tradiciones políticas 
espejismo. Se puede entender fdcilmente que 10s res- e indusmales susceptibles de permitir el surgimienro de 
ponsables húngaros o 10s de la RDA contemplen la un modelo alternativo. La estabilidad del Este de Euro- 
posibilidad de una integraci6n a corto plazo. Esta inte- pa descansard ampliamente sobre el dxito del nuevo 
graci6n es un hecho casi consumado para la RDA y poder en Praga y, tal vez, la aparia611 de una confede- 
para Hungría, un país 10 bastante pequetio y modern0 raci6n con Hungría y Austria. 
para que 10s problemas no sem insuperables. Pero iqud Las condiciones de la democratízaa6n de la RDA y 
pensar de planteamientos similares por parte de Polo- la evolua6n de Checoslovaquia t endh  un papel de- 
nia y, tal vez mañana, de Bulgaria, incluso de Rumania terminante para el porvenir del Este de Europa. Si la 
y Checoslovaquia? Esta carrera en el camino de la inte- primera se dermmba y no ofrece rnás soluadn que una 
gración aparece a menudo como una huída hacia de- reunificaa6n ucalientew, y si la segunda fracasa, esta 
Iante. Es comprensible que 10s dirigentes reformadores regi6n corre el gran riesgo de volver a ser un rehén, y los 
puedan preferir esta soluci6n, antes que la redefinici6n pueblos no habrian hecho rnás que vislurnbrar, en 
más peligrosa del lugar y del estatuto de una Europa 1989, una luz fugaz. Por 10 contrario, una RDA esta- 
central y balchica. Más alld de las preferencias, convie- bilizada y democrática, y una Checoslovaquia devuelta 
ne darse cuenta sin embargo de que esta actitud de al espiritu de la Primavera de h g a ,  capaz de servir de 
cccada cual para s b  refleja el vacío politico que puede ejemplo, sedan esenciales para el éxito de un proceso de 
producirse mañana en el Este de Europa. Y, si el objeti- reconsnucci6n de Europa. 
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